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XllTRODUCCZON 

Está fuera de discusión que el. derecho de hue1ga 
ea un tema po1émico por excel.encia en el. mundo de 1as rel.aciones 
obrero-patrona.les. Y en efecto, no podi.a menos que ser1o, al. 
tratarse de un instrumento consagrado por l.a propia l.ey a favor 
de l.os trabajadores para al.canzar l.a justicia l.aboral. y, 
el.l.o, el. derecho a una vida más digna. 

Desde 1917 en que 1a constitución Genera1 de l.a 
RepQb1ica l.o consagró como ta1, l.a el.ase patronal. ha venido 
l.uchando para que desaparezca o se atenue su apl.icaci6n o., al. 
menos, que ejercicio quede sometido al. arbitraje de l.a 
autoridad; l.a el.ase trabajadora por el. contrario, pretende que no 

toque de l.a l.ey y acepta ninguna modificación 
actual.izaci6n de l.a l.egisl.aci6n l.aboral., más aan si se trata de 
modificar su regl.amentaci6n, sal.vo que sea para hacerl.a más 
social.. 

Esta actitud controvertida y que ha puesto a l.os 
factores de l.a producción, capital. y trabajo, en pugna permanente 
para que se suavicen sus efectos o mantengan tal. como l.o 
estab1ecen l.as normas, es l.a que nos hizo fijarnos en el. tema, el. 
cual. acabó entusiasmándonos para el.aborar el. presente trabajo de 
tesis. 

Desde mucho 
empezaramos a oir del. Tratado 
nuestro pa1s al.gunos cambios 
partir de que se firmó, l.os 

antes de que 1os mexicanos 
de Libre Comercio, se iniciaron en 

legislativos de gran importancia. A 
cambios han ido en aumento con l.a 

pretensión de actual.izar y modernizar diversas instituciones 
nacional.es. 

Apostando por el. futuro, y con el. ánimo de dar 
al.qunos puntos de vista, escogimos el. tema, ei cual. hemos 
desarrol.l.ado en seis capi.tul.os, tratando de pl.asmar en el. l. os l.a 
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natura1eza y caracter.tsticas más importantes de nuestro derecho 

positivo en materia de hue1ga, para después de anal.izar este 

derecho Canad6 y 1os Estados Unidos de Norteamérica, 

firmantes con México de1 mencionado Tratado. 

En e1 primer capf.tulo rev.isamos el. concepto de 

huel.ga en l.a 1egis1aci6n, en l.a jurisprudencia, en l.a práctica de 

nuestros tribunales y en l.a doctrina, echando mano, en este 

al.timo caso, del. pensamiento de al.gunos tratadistas extranjeros. 

El. cap.ttul.o segundo l.o dedicamos hacer un 
l.igero recuento de los antecedentes históricos y jur1d.icos de la 

huelga en México; posteriormente en el. cap.ttul.o tercero 
estudia l.a natural.eza, objetivos, caracter.tsticas, clasificación 
y evolución de 1a institución en nuestro pa1s, mientras que en e1 
cuarto p1anteamos e1 procedimiento respectivo, con base en 1a Ley 

Federa1 del Trabajo y en 1a práctica de nuestros tribuna1es. 

En e1 cap1tu1o quinto se pretende hacer un esbozo 
de la g1oba1izaci6n de la econom1a y todo 1o concerniente con los 

antecedentes históricos, ce1ebraci6n, aprobación, firma y 

contenido esencial del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 

En el sexto y 'Ciltimo cap.ttulo nos ocupamos del 

Derecho comparado para guiarnos al examen de la huelga en Canadá 
y en los Estados Unidos, a fin de ver si es posible extraer 
alguna experiencia y ensef'\anza que nos ayude vislumbrar con 
mayor claridad el futuro del derecho de huelga en México de cara 
al propio Tratado. 

Luego, hacemos algunas reflexiones sobre la 
posible influencia del Tratado en el Derecho del Trabajo de los 

tres pa.tses, para enfocarnos a1 futuro con una interrogante: ¿qué 
le espera a nuestro derecho de huelga? 

Dicha institución, con 
caracter.isticas marcadamente nacionales, 

sus 

está 
orígenes 
sola en 

y 

e1 
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mundo. Producto de nuestra Constitución Pol~tica, para la cual la 
recogió el. constituyente de otras legislaciones, es un derecho 

también reconocido por el. convenio Internacional. sobre Derechos 

Económicos, Social.es y cultural.es de J.as Naciones Unidas Y 
ratificado en el. convenio número 87 de J.a Organización 

Internacional. del. Trabajo en materia de J.ibertad sindical. de 

1948, mediante el. cual. se ha sostenido fuertemente por la OIT un 
derecho de huelga, convirtiéndose uno de J.os instrumentos 

esencial.es de que disponen los trabajadores y sus organizaciones 

para J.a promoción y protección de sus intereses económicos y 

social.es. 

Pero, aún echando una mirada superficial., como 

podrá advertirse en el. cap~tul.o sexto y G1timo, se revelan, como 
es muy natural, importantes variaciones en e1 ámbito aceptab1e 
que se 1e ha acordado a ese derecho, no s61o en 1os tres pa~ses y 
en otros muchos como 1os que conforman 1a Comun.idad Económ.ica 
Europea, sino incluso en los instrumentos internacionales, por 1o 
que a1 derecho de huelga debemos de verlo como un valor 
.internacional4 

Y es que e1 desarro11o universal de 1a huelga, se 
ha clasificado en tres fases: en primer lugar, es tratada como un 
delito; después, 1a huelga se tolera y en un tercer momento, nace 
como un derecho, fase en 1a que l.os ordenamientos jur~dicos 

necesariamente lo delimitan y 10 definen. 

Ade1antemos el juicio de que en 1os tres pa.tses 
miembros del Tratado, no s6l.o existen tres sistemas jur~dico

laboral.es con diferencias notables y hasta radicalmente opuestas, 
sino también tres sistemas social.es y econ6m.icos total.mente 
distintos y desiguales. ¿Hasta qué punto se pueden encontrar y 
entrel.azar criterios comunes bajo estas diversidades? 

El. principal. propósito de nuestro trabajo, no 
un intento de concebir respuestas a lo que pueda 11egar 
suceder, interna y externamente en nuestro pa.ts de cara al. 
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Tratado, sino mas bien de un esfuerzo, por ver hasta qué punto un 
aná.1isis comparado de 1os tres sistemas ayudarJ:a pu1ir 1as 

interrogantes, muchas de 1as cua1es todav.1a no han empezado a 
cuestionarse. 



CJ\PITULQ 1 

CL CQHCSPTO DE HUELGA 

1). EN LA LEGIBLAQIOH 

Nuestra Ley Federa1 de1 Trabajo, estab1ece en e1 
art1cu1o 440, 1a definici6n forma1 de 1a huelga: 

"Artícu1o Hue1qa 1• 
•u•p•nai6n t•mpora1 de1 trabajo 11eva1So a cabo 
por una coa1ici.6n d• trabajador••"• 

Esta definici6n tiene sus antecedentes en anteriores 
leyes del trabajo estata1es y federa1es, 1as cuales trataremos en 
e1 cap1tu1o siguiente. 

Antes de analizar los elementos contenidos en 1a 
definición que nos da el precepto transcrito, veremos 1o que debe 
entenderse por coa1ici6n ya que éste un antecedente o 
presupuesto necesario de 1a huelga. 

E1 maestro de 1a Universidad de Lyon, Pau1 Pie, 
definió a 1a coa1ici6n "la acción concertada de cierto 
nQmero de obreros o cierto nümero de patrones para 1a derensa de 

derechos o intereses comunes". (l.) 

Este mismo autor expresó esa famosa frase citada por 
e1 Doctor Mario de la Cueva, de que "1a coa1ici6n es a 1a huelga 
1o que e1 ul.timátum a 1a decl.aración de guerra" .. 

1 .. - RIOS ESPINOZA, E1euterio. La Hu•1qa, Ensayo IS• D•recho 
Comparado. Facu1tad de Derecho .. UNAM. México. 1963. p. 6. 
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E1 maestro chi1eno Héctor Humeras Magnan, nos dice a1 
respecto que "son dos 1os factores determinantes de1 nacimiento 
de 1a hue1ga: uno, e1 advenimiento de1 maquinismo, y en segundo 
1ugar, 1a coa1ici6n de ios obreros, de hecho primero y reconocida 

como derecho después, que 1es permiti6 ejercer coacci6n sobre 1os 
patrones". (2) 

E1 Doctor Mario de 1a cueva, expresa: "La coa1ici6n 

es, en consecuencia, un acto previo a 1a hue1ga, pero no es 
ünicamente su antecedente, porque subsiste durante todo e1 
per1odo de hue1ga; si 1a coa1ici6n •.• cesara, terminar1a 1a 

hue1ga, pues se romper1a 1a unidad y ei propósito de defender 1os 
intereses comunes". (3) 

E1 maestro Santiago Barajas Montes de Oca, 
investigador de1 Instituto de Investigaciones Jur.1.dicas de la 
UNAM, dice que mientras entre nosotros existe e1 término 
"coa1ici6n", muchas 1egis1aciones extranjeras no lo admiten, no 
obstante sus ra.t.ces históricas y "que no es sino e1 acuerdo entre 
obreros para hacer cerrar mismo tiempo el trabajo 
prohibirlo en una fábrica, empresa o establecimiento e impedir el 
acceso al mismo como medio leg.1.timo para la defensa de intereses 
comunes; objetivos que deben ser transitorios". 

Y concluye seftalando que por este motivo y para 
superar la definición adoptada en el art.1.culo 440 dispuso en 
el art.1.culo 441 que "para los efectos de la huelga los sindicatos 
son coa1iciones permanentes". (4) 

2.- HUMERES MAGNAN, Héctor. La Hue1ga. Jur.1.dica de Chile. 
Santiago de Chile, Chile. 1957. p. 7. 

3.- RIOS ESPINOZA, Eleuterio. Op. Cit. p. 47. 

4.- BARAJAS MONTES DE OCA, santiago. L• Hue1g-a un An6.1i.•i.• 
Comparat:Lvo. UNAM. La Gran Encicl.opedia Mexicana. México. 
1983 .. p. 47. 
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Por 1l.1timo, diremos que 1a coa1ici6n, por su misma 

naturaleza, de ser un acuerdo temporal o como dice e1egantemente 
el maestro de 1a cueva: "un concierto de trabajadores", 

distinque as~ de 1a asociación profesional, en que aquel1a tiene 
una vida transitoria, breve, que dura solo e1 tiempo necesario 

para obtener los propósitos de 1os trabajadores co1egiados y que 
además, son concretos, determinados, para cuyo alcance 
precisamente se ha integrado 1a coalición; en tanto que el 
sindicato, asociación profesional permanente, tiene una vida más 
duradera que se prolonga a través del tiempo y no se constituye 

para la consecución de una finalidad concreta y determinada, sino 
en general, para la obtención y realización de fines co1ectivos. 

y rigor, se consaqr6 tanto e1 derecho de 
coa1ici6n, como e1 de asociación profesional; esta distinción 

marca de acuerdo 10 estab1ecido en e1 art1cu1o 123 
constituciona1, fracción XVI, Apartado "A", que dice: 

eapr••ar:lo• 
d•.r•n•a d• 

"Tanto 1oa 
tendr6n derecho 
•U• re•p•ct:lvo• 

o~rero• coa o 1o• 
para co•1:lgar•• en 
:lnter••••, .rormando 

•:lnd:lcatoa, aaoc:lac:lon•• pro.re•:lona1e•, etc." 

Podemos sefta1ar que una caracter1stica que 1e es 
pecu1iar y que tiene 1a hue1ga, es 1a de ser 1a expresión mas 
sa1iente y notoria de1 derecho de coa1ición. 

Veamos ahora de manera breve 1os e1ementos que 
contiene 1a definición comprendida en e1 art~cu1o 440 de nuestra 
.I.-ey: 

1.- La suspensión de1 trabajo.- Esta primera parte 
de1 concepto 1ega1 de hue1ga se deriva de un presupuesto 
socioeconómico, esto es, 1a prestación de un trabajo personal 
subordinado, 1a cua1 es detenida temporalmente. 

Debemos re1acionar este e1emento con e1 art1cu1o 443, 
de 1a Ley de1 Trabajo de 1970, e1 cua1 dispone: 
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.. Art:lau1o ••>.- La hu•1ga d•b• 1:1.ai.tar•• •1 

aero acto d• 1• •u•p•n•:l6n d•1 trabajo. 

Nos dice el. Licenciado Nico1ás Pizarro Suárez: "si. l.a 

Ley reconoce el. derecho de hue1ga, es evidente que éstos -1os 

trabajadores-, no tienen más que suspender 1as l.abores para que 

el. arma de 1a hue1ga produzca todos sus efectos". (5) 

concl.uyendo, podr.1amos decir que e1 1e:lt-aot:lv de l.a 

huel.ga es suspender el. trabajo, i:>aralizar l.as 1abores, no hacer 
nada. 

2.- Suspensi6n temporal. del. trabajo.- La cesaci6n de 

l.a prestación del. trabajo debe ser temporal., ya que l.oa.-propios 
trabajadores no buscan en l.a huel.ga l.a suspensi6n definitiva de 

l.abores, pues resuel.to el. confl.icto, el.l.os deben de vol.ver a sus 
ocupaciones. En esa temporal.idad l.os contr~~ns-de trabajo a61o se 

suspenden y no se dan por terminados, de acuerdo con el. art~cul.o 
447 de l.a Ley Federal. del.. Trabajo. 

Por l.o anterior reafirmamos que 
actividades ha de ser tempora1, ta1 y como 

Barajas Montes de Oca: "1os trabajadores 

l.a para1izaci6n de 

l.o sef\al.a Santiago 
.•• deben partir de1 

hecho de que su intención sea reanudar 1as 1abores en cuanto 
l.ogren l.oa objetivos buscados". (6) 

3.- La coa1ici6n de trabajadores.- Este es e1 tercer 
el.emento del. concepto l.ega1 de hue1ga "que obviamente se refiere 
a l.os sujetos que 11.evan a cabo l.a suspensión de l.abores, quienes 
deberán tener el. carácter de prestadores de servicios en 

beneficio del. patrón empl.azado". (7) 

5. - PIZARRO SUAREZ, Nicol.ás. La HU•l.ga •D el.. Derecho Mexicano. 
México. 1938. p. 26. 

6-- BARAJAS MONTES DE OCA, santiago. Op. cit. p. 47. 

7.- PUIG HERNANDEZ, Carl.os A1berto. Teoría y PrActica de J.a 
Bue1qa en X6xico. Porraa. México. 1989. p. 11s. 



s 

De acuerdo a 1a Ley de l.a materia, en su art.1cul.o 355 
define a J.a coal.ici6n como: "e1 acuerdo temporal. de un qrupo de 

trabajadores de patrones para 1a defensa de sus intereses 
comunes". 

Debemos tener en cuenta que tanto l.a definición 1egal. 
de coal.ici6n como 1a de sindicato, consideran como uno de sus 

el.ementos a 1os intereses profesiona1es de los trabajadores. 

Podemos decir que 1a coal.ici6n el. titu1ar de1 

derecho de huelga, el cual. corresponde a todos los trabajadores y 

no tlnicamente a los 

derecho sindical, 
sindical izados¡ 

sino que de 

por tal motivo, 

origen pertenece 
no es un 

1os 

trabajadores, los prestadores de servicios; sin embargo, l.a 
coal.J.ci6n no es l.a huel.ga en s.1 misma,. sino s6l.o una forma de 

actuar como sujeto qrupa1, aunque su capacidad de ejercicio es 
1imitada, pues no puede a1canzar 1as fina1idades re1acionadas con 
1as convenciones co1ectivas de1 trabajo. (S) 

Es de considerarse 1a observación que fue formu1ada 
por e1 Dr. Mario de 1a cueva, respecto de 1a re1aci6n que existe 
entre coa1ici6n y 1os sindicatos, especia1mente 1a consideración 
1ega1 que reconoce a éstos ü1timos como coa1iciones permanentes: 

"Teóricamente están todavl:a unidas 1a coa1ici6n y 1a 
hue1ga, pero 1os sindicatos han borrado a aqué11a como un acuerdo 
tempora1 y como antecedente inmediato y necesario de 1a hue1ga, 

porque 1as asociaciones sindica1es son coa1iciones permanentes y 

ya no necesitan de un acuerdo tempora1 para actuar en cada 
ocasión". (9) 

Conc1uimos diciendo que 1ega1mente, s61o 1os 
sindicatos de trabajadores, son coa1iciones permanentes para 1os 

a.- Ibídem. pp. 137 y 138. 

9.- Ibídem. p. 138. 
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efectos de emp1azar y 11evar a cabo l.a huel.qa, para l.a defensa de 
sus intereses comunes. 

Y e11o es asf. porque 1a Ley Federal. del. Trabajo l.o 

estab1ece c1aramente: 

"Art.lcul.o >S•. •i.nd.icato •• ia a•oci.aoi6n de 
trabajador•• o patrone•, con•t.itu.ida para el. ••tudi.o, 
aejoraa.iento y deren•• de •u• r•apeot.ivo• J.nter••••''· 

Rafael. Tena suck y Hugo %tal.o Moral.es Sal.dalia han 

l.oqrado agrupar en una síntesis magistral. l.os el.amentos de l.a 

huel.ga como un derecho l.egal.mente protegido que debe 
desarrol.l.arse bajo ciertos requisitos y condiciones: 

"a) Es causa l.egal. de suspensión de l.os efectos de 

l.as rel.aciones de trabajo por todo el. tiempo que 
dure. 

b) Toda huel.ga impl.ica necesariamente una suspensi6n 
de l.abores. 

e) Debe l.imitarse al. mero acto de l.a suspensi6n de 

l.abores (art1cul.o 443) • 

d) Dicha suspensión tiene que l.egal., es decir 

debe ajustarse a l.os requisitos que marca l.a Ley. 

e) La suspensi6n debe ser temporal., ya que en caso 

contrario estar1amos ante el. cierre de l.a 

empresa. 

f) Debe suspenderse el. d1a y hora precisamente 
seftal.ado. 

9) Puede abarcar una empresa 

establ.ecimientos (art1cu1o 442). 
uno o varios 
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h) Las autoridades deben respetar e1 derecho de 
hue1ga y dar a 1os trabajadores 1as garantí.as 

necesarias para poder suspender 
(art1.cul.o 449). 

l.abores 

i) Para suspender l.as l.abores se requiere, objeto 

l.egal., mayor.la de l.os trabajadores y requisitos 

formal.es. 

j) Tiene que 

coal.ici6n 
ser acordada y l.l.evada a cabo por una 

de trabajadores en defensa de sus 
intereses comunes. Dicha coal.ici6n deberá ser en 
todos l.os casos mayoritaria. 

k) El. sindicato de trabajadores para l.os efectos de 

huel.qa se estima que es una coal.ición permanente 
(art.f.cul.o 441)''· (10) 

2). U LA JQBr•PBQQQCIA 

La Suprema Corte de Justicia de l.a Naci6n ha dado 

varias definiciones de l.a hue1ga, que a continuación citaremos en 
sus diversas acepciones: 

"Hue1gas. - E1 1egis1ador reconoce como un derecho de 
1os obreros, e1 dec1ararse en hue1ga; pero este reconocimiento no 

i1imitado, sino circunscrito a1 propósito de obtener e1 
equi1ibrio entre 1os diversos factores de 1a producción, 
armonizando 1os derechos de1 trabajo con 1os de1 capita1, a ese 
efecto, e1 1egis1ador sena1a 1os que supone que este 
propósito se obtiene, e indica y enumera 1os motivos 1.!citos de 

10.- TENA SUCK, Rafae1 y Hugo Ita1o Mora1es Sa1dana. D•recho 
Proc•••1 d•1 Trabajo. Tri11as. México. 1989. pp. 170 y 171. 
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hue1ga". (Semanario Judicial. de l.a Federación, United Sugar Co., 
Sentencia 10 diciembre 1930. Tomo XXX. Página 2162). 

Como arma econ6mJ.ca.- Se debe mencionar que Nícol.As 

Pizarra Su.Srez consigna l.a ejecutoria mAs antigua de 1a que 

tiene noticia, de fecha 4 de abril. de 1922, dictada por l.a 

Suprema Corte de Justicia de l.a Naci6n, sobre e.l. concepto de 
huel.ga, en l.a que se dice que " ••• l.as huel.gas tienden al. reajuste 
económico de una región cual.quiera del. pa~s ••• ". (11) 

como derecho col.activo. - El. 26 de jul.io de 1930, 

nuestro Tribunal. supremo, en una ejecutoria se~al.6 l.as 
diferencias que existen entre l.a huel.qa, como derecho col.ectivo y 

el. abandono de l.abores, como hecho de natural.eza individual.: 

trate de 
conseguir 
producción 

"Para que exista hue1ga, es condición esencial que se 
un movimiento de los trabajadores, con objeto de 
e1 equilibrio entre los diversos factores de 1a 
armonizando 1os derechos del trabajo con 1as de1 

capita1; en tanto que en el abandono de trabajo, ni existe esa 
condición, ni tiene 1a misma finalidad, pues 1os obreros pueden 
abandonar sus 1abores aislados y subjetivamente ...... (12} 

Como medio de coacción.- "Es un estado de coacción 
impuesto por 1os obreros de una negociación como resu1tado de 
cierta inconformidad co1ectiva en que se encuentra con respecto a 
1as condiciones de trabajo a que est4n sujetas". (Amparo 1470-31-
ia.). 

Como medio de 1ucha.- "· •. siendo 1a huelga resu1tado 
de una coa1ici6n de trabajadores para 1a defensa de intereses 
comunes, esto es, un medio de lucha de1 trabajo organizado en 
contra .de1 capita1 ••. " (Amparo 1764-35-2a.). 

11.- PIZARRO SUAREZ, Nico14s. Op. Cit. p. 36. 

12.- Idem. 
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como medio de reao1ver e1 conf1icto.- " ••• Dado que l.a 
hue1ga es un medio concedido por 1a Constitución 1os 
trabajadores para reao1ver confl.ictos que surjan con sus 

patronea". (Amparo 1957-35-ia.). 

como situación de hecho.- "La huel.qa es una acción de 
l.os trabajadores en el. sentido ampl.io de1 término, pero no en l.a 
aceptaci6n jur~dica del. vocabl.o, conforme a l.a cual. es acci6n, el 
ejercicio de un derecho ante l.os Tribunal.es, y, l.a huel.ga no 

entra dentro de esa aceptación, pues no se ejercita ante los 
tribunal.es, sino que una situación de hecho". (Huesteca 

Petrol.eum co., marzo de 1936). 

3). AJITCCSDSKTB8 OS J.O• 'J'BXRQMJ\LE& LABOJlALEM 

Es oportuno citar en esta parte de nuestro trabajo 

dos criterios muy importantes adoptados por nuestros tr.ibunal.es 
de trabajo, l.os cua1es precisan, para l.a época en que se 
d.ictaron, un marco correctamente adecuado con sentido jur.tdico, 
social. y econ6mico. 

Cabe destacar que a pesar de que no se 11eq6 a dictar 
una l.ey para el. Distrito Federal. en materia de trabajo 

espec.tficamente de huel.ga, como s.t se hizo en diversos Estados de 
1a RepQbl.ica, antes de que se expidiera 1a Ley Federal. del. 
Trabajo de 1931, 1a Junta Central. de Conci1iaci6n y Arbitraje de 

l.a Ciudad de México, reso1vi6 diversos casos que se suscitaron, 
entre l.os que destaca el. resuel.to e1 29 de jul.io de 1926, por 1a 
Junta Especial. NQmero IV, en el. expediente namero 255, Litoqraf1a 
Mercantil. va. Uni6n de Obreros de Artes Gráficas, en e1 que se 

sostuvo que " ••• l.a huel.qa es un hecho de col.ectividad que impl.ica 
una coa1ici6n, o sea el. concierto de un grupo de personas para 1a 
defensa de sus derechos e intereses comunes ••• Existe el. estado de 
huel.ga siempre que un nQmero de obreros se abstenga col.activa y 
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vol.untariamente de trabajar, con un objeto y fines inherentes a.l. 
trabajo mismo ••• ". (13} 

La. Junta Federa1 de concil.iaci6n y Arbitraje, ha 
dicho que 1a huel.ga: "es un arma de .l.ucha, que a través de un 

proceso hist6rico, econ6mico, social., form6 y l..l.eg6 
consignarse en el. Derecho Pol.1.tico como un sistema l.ibre de 
ajustamiento del. equil.ibrio entre l.os factores de l.a producción". 
(l.4) 

Antes de entrar a l.a definición de huel.ga que nos dan 
.1os tratadistas tanto nacional.es como extranjeros, diremos en 
forma somera el. origen de l.a pal.abra bue19a: 

Deriva del. francés y proviene, como dice el. Profesor 
Cabanel.l.as, de un juego de palabras: l.a Pl.aza del. Ayuntamiento de 
Par1.s, l.l.amaba anteriormente Pl.aza de 
superricie estaba cubierta principa1mente de 
piedra o guijarros. 

"La Gréve", cuya 
pequenos trozos de 

Durante mucho tiempo 1os obreros sin trabajo 
reun~an en e11a y era ah~ donde 1os patrones o quienes requerian 
un servicio de uno o más trabajadores acud~an a tratar con e11os 
y a contratar1os.. cuando 1os obreros no aceptaban J.os 
presupuestos y l.as condiciones de trabajo, rechazaban 1a oferta 
de trabajo y continuaban en l.a Pl.aza, (gr•v•), a 1a espera de 
mejores propuestas". ( 15) 

13.- CASTORENA, J. JesQs. B1 Derecho de Hue1qa en K6x~co. México. 
1931. p.9. 

14.- PIZARRO SUAREZ, Nícol.As. Op. Cit. p. 36. 

15.- CABANELLAS, Gui11ermo. D•r•cbo de 1oa conri~c~oa Labora1ea. 
Bibl.iogr4fica Omeba. Buenos Aires, Argentina. 1966. p. 160. 
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Ram6n Ro1ando Romero, dice que: "en espano1, se 
deriva de ho19ar, •• decir, tiempo que se está sin trabajar, que 
a •u vez proviene de1 1at1n ~011•aare: reapirar y figuradamente, 
to•ar a1iento, o descansar, despu~a de un esfuerzo o fatiga, que 
di6 nombre a esa figura jur~dica, y que en rea1idad ea e1 aentido 
que mejor 11e ajusta a 1a re1aci6n 1abora1, pues tambi6n se ha 

usado e1 t6rmino para otras situaciones, ta1 vez con a1guna 

semejanza, pero que significan propiamente hue1ga en e1 
correcto sentido, como cuando se dice hue1ga de inqui1inos, de 

médicos, de consumidores, de contribuyentes, etc". (16) 

Por fl1timo, en este sentido, e1 maestro argentino 

A1ejandro M. Unsain afirma: "1a antigüedad no conoci.6 1as 
hue1gas, ya que e1 car4cter servi1 de1 trabajo en esa 6poca, se 
opon1a e11o", y que "1a hue1ga un fenómeno de 1a 
civi1izaci6n moderna que nace conjuntamente con 1a 1ibertad 
industria.1, principio proc1amado por 1a Revo1uci6n Francesa". 
(17) 

Con estas ideas, de carácter más anecdótico que 
hist6rico-jur1dico, entramos a 1as definiciones de 1os autores. 

- Aytqr•• •••le•now 

Nuestro pa1s cuenta con muchos y magn1ficos juristas 
especia1izados en e1 Derecho de1 Trabajo. Los encontramos en 1a 
c4tedra. universitaria, 1a judicatura., bien, ocupando 
importantes puestos dentro de1 gobierno, o como a.bogados 
1itigantes. A continuaci6n mencionaremos 1as definiciones que, 

16.- ROMERO, Ra.m6n Ro1ando. Darecbo d.• Bu•1qa. Depa1ma. Buenos 
Aires, Argentina.. 1973, p. 9-

17.- UNSAIN, A1ejandro M. Matura1••• d• 1•• Hu•1qaa. En La 
Bu•1ga. Instituto de Derecho de1 Trabajo. Vo1. I. santa Fé. 
Argentina. 1951. p. 282. 
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sobre hue1ga, han pl.asmado en sus obras al.qunos de nUestros 
tratadistas. 

comenzaremos con e1 recordado maestro, Doctor Mario 
de l.a cueva, quien propuso una definici6n de 1a hue1ga en 1a cua1 
comprend1a todos l.os e1ementos rundamenta.1es de1 concepto, as1 

como 1as fina1idades de 1a instituci6n, y dice: "1a hueJ.ga es 1a 
suspensi6n concertada del. trabajo, 11evada a1 cabo para imponer y 

hacer cump1ir condiciones de trabajo, que respondan a l.a idea de 
l.a justicia social., como un régimen transitorio en espera de una 
transformación de l.as estructuras po1.1ticas, social.es y 

jur1dicas, que pongan l.a riqueza y J.a econom1a al. servicio de 

todos l.os hombres y de todos l.os puebl.os, para l.ograr l.a 
satisfacci6n integral. de su necesidad". (18) 

desprende 
parte de 

De esta definición de1 maestro Mario de 1a cueva, se 
1a nob1e aspiración de una persona que dedicó gran 
su vida a1 estudio de1 Derecho Labora1, dejando 1a 

esperanza de una organización económica más justa. 

A1berto Trueba Urbina, considera que: 11 ••• en 9enera1, 
1a hue1ga 1a suspensión de 1abores en una empresa 
estab1ecimiento con objeto de conseguir e1 equi1ibrio entre e1 
capital. y el. trabajo, obteniéndose un mejoramiento económico, 
espec1ficamente en e1 contrato co1ectivo de trabajo ..• ". (19) 

Néstor de Buen nos dice de esta definición que no 
menciona, aunque vaya imp1~cito, que se trata de un acto de 1os 
trabajadores y que da por supuesto 1o que no siempre ocurre y 

is.- DE LA CUEVA, Mario. B1 Muevo Derecho ••x~cano d•1 Trabajo. 
Tomo rr. PorrQa. México. 1993. p. sas. 

19.- TRUEBA URSINA, A1berto. Muevo Derecbo de1 Trabajo. Segunda 
edición. PorrQa. México. 1972. p. 368. 
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que, a veces, ni siquiera es una fina1idad de l.a hue1ga: un 
mejoramiento econ6mico. (20) 

A1roneo L6pez Aparicio aeftal.a: "La huel.ga J.a 
suspensión de l.as 1abores en l.a empresa estab1ecimiento, 
11evada a cabo con e1 cumpl.imiento de l.os requisitos 1egal.es, 

decretada por l.a coa1ici6n mayoritaria de l.os trabajadores, para 
exigir y obtener del. patrón l.as prestaciones necesarias para 

l.ograr el. equil.ibrio en J.as relaciones de trabajo". (21) 

J. JesQs Castorena: " ..... l.a huel.ga es l.a suspensión 

del. trabajo concertada por l.a mayoria de l.os trabajadores de una 
empresa de un establ.ecimiento para defender y mejorar l.as 

condiciones de trabajo propias, o l.as ajenas de una col.ectividad 
de trabajadores". (22) 

Para el. Doctor Néstor de Buen, este concepto presenta 

diversas fa11as y comenta que en primer 1uqar 1a hue1ga es un 
acto independiente de 1a vo1untad mayoritaria: ésta se pone de 
manifiesto después de que 1a hue1ga esta11a y s61o para su 
ca1i~icaci6n. En segundo término J.a hue1qa no tiende s61o a 
mejorar o defender condiciones de trabajo, sino también a exigir 
e1 cump1imiento de 1as obl.igaciones 1ega1es en 1a participaci6n 
de uti1idades o a poner de manifiesto 1a so1idaridad con otro 
movimiento de hue1ga. (23) 

Esta cr1tica del. maestro De Buen, ser.1a vá.1idamente 
impecab1e si hubiera tomado en cuenta que, mientras é1 pub1ic6 1a 

20.- DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecbo de1 Trabajo. Tomo Ir. 
Porr6a. México. 1992. p. 877. 

21.- LOPEZ APARIC.I:O, Al.fonso. Derecbo Co1ecti.vo de Trabajo,. en 
Derecbo Lati.ao .. eri.oano de1 Trabajo. Tomo .t:r. Facu1tad de 
Derecho. UNAM. México. 1985. p. so. 

22.- CASTORENA, J. Jesús. ..nua1 de Derecho obrero. S.P.r. 
México. 1932. p. 20. 

23.- DE BUEN LOZANO, Néstor. Op. Cit. p. 877. 
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primera edici6n de su obra en 1976, e1 maestro Castorena 1o hizo 
en 1931, cuando apenas entraba en vigor 1a primera Ley Federa1 

de1 trabajo y cuando nada o casi nada se conocf.a en el. p1ano 

doctrinari.o, en 1as experiencias y funcionamiento de 1os 

tribuna1es 1abora1es y en 1os criterios jurisprudencia1es. 

En reaJ.idad, J.a obra de1 maestro castorena cobra m4s 
va1or en nuestros d1as como un trabajo de avanzada que mucho ha 
servido a J.as generaciones iusJ.aboraJ.istas a entender una de 1as 
figuras mas destacada del. derecho J.abora1 mexicano. 

Para Euquerio Guerrero,. "La huelga se nos presenta 

como J.a suspensi6n del. trabajo real.izado (a) por todos o J.a mayor 
parte de J.oa trabajadores ·de una empresa, con el. prop6sito de 

para1izar 1as 1abores y en esa form~ presionar a1 patrón a fin de 
obtener que acceda a a1guna petición que 1e han formuiado y que 
1os propios hue1guistas consideran justa o, cuando menos, 
conveniente-". (24) 

Carios A1berto Puig Hernández, acota que esta 
definición demasiado amp1ia y que "rebasa 1os 1.f.mites 
1aboraies propios de esta institución, pues no menciona e1 marco 
de referencia a1 que deben sujetarse ias so1icitudes de 1os 
obreros". (25) 

Este mismo autor 1a define en 1os siguientes 
términos: "La hue1ga es 1a suspensi6n de 1abores, reaiizada por 
1os trabajadores de una empresa o estab1ecimiento, para defender 
y mejorar sus condiciones de trabajo o 1as de otros prestadores 
de servicio". (26) 

24.- GUERRERO, Euquerio. Manual. de D•r•c:bo del. Trabajo. Séptima 
edici6n. PorrQa. México. 1975. p. 335. 

25.- PUIG HERNANDEZ, Carios Aiberto. Op. Cit. p. 91. 

26.- Ibídem. p. 93. 
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E1 Dr. Ba1tazar cavazos F1ores, nos dice: "Hue1ga es 
1a suspensión J.ega1 y tempora1 de1 trabajo 11evada a cabo por una 
coal.ici6n de trabajadores en defensa de sus intereses comunes". 
(27) 

Esta derinici6n aegOn Puig HernAndez, caiirica de 
1ega1 a l.a auapenai6n de1 trabajo, 1o cual. es innecesario y s61o 
"inc1uye l.a moda1idad defensiva de estos movimientos y dejando 

afuera 1a idea del. mejoramiento proc;iresivo de 1as condiciones 

1abora1es de 1os prestadores de servicios". (28) 

H6ctor santos Azue1a, 
abstenci6n col.ectiva y concertada 

estima: "Es 
de1 trabajo, 

l.a huel.ga 

ya frente 

1a 
a1 

patr6n o al. Estado, para l.a autodefensa y promoci6n del. interés 
profesional.". (29) 

Santiago Barajas Montes, en una l.arga pero val.iosa 
definición razona: "La huel.ga representa una l.ucha de fuerzas que 
consiste en el. abandono col.ectivo del. trabajo por parte de un 
grupo de obreros de un oficio, el.ase o estado o de una categor1a 

de el.l.os, con el. propósito de obtener ventajas económicas, 
social.es o pol.1ticas; puede estimarse en suma como l.a coacción 
ejercida sobre un patrón, sobre el. pdbl.ico o sobre l.os poderes 
del. Estado, para obtener mejores condiciones de empl.eo l.a 
modificaci6n de determinadas condiciones de trabajo". (30) 

Para el. Dr. Néstor de Buen: 
suspensi6n de l.as l.abores una empresa 

"La hue1ga es l.a 
establ.ecimiento, 

27. - CAVAZOS FLORES, Bal.tasar. 35 Lecc:lon•• cSe Derecho Labora1. 
Tril.l.as. M6xico. 1982. p. 305. 

28.- PUIG HERNANDEZ, Carl.os Al.berto. Op. Cit. p. 92. 

29.- SANTOS AZUELA, Héctor. Derecbo col.ect:lvo d•1 Trabajo. 
PorrQa. México. p. 206. 

30.- BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago. Op. cit. p. 12. 
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decretada por l.os trabajadores, con el. objeto de presionar al. 

patrón para J.a satisfacci6n de un interés co1ectivo". (31) 

Puig Hernández, censura esta descripción porque dice 
que si bien es t6cnicamente correcta, rormal.mente es incompl.eta, 
"pues requiere que se precise l.o que se entiende por interés 
co1ectivo para conocer el. significado total. del. concepto ... (32) 

Autor•• ••tranj•rq• 

Una antigua definición de l.a huel.ga en 1a doctrina 

al.emana, nos 1a ofrece A. K1eeberg: "La huel.ga es una l.ucha de 

fuerzas consistente en el. abandono col.activo del. trabajo por un 
no.mero rel.ativamente crecido de obreros de un oficio, el.ase o 

estado, de una categor1a de el.l.os, para obtener para l.os 

interesados otras personas, ventajas econ6mícas# socía1es o 

po11.tícas". (33) 

Es índudab1e que en 1a anterior defíníci6n se fund6 

el. maestro Barajas Montes de oca para formu1ar su definící6n de 

huel.ga, por 1os sujetos y objetivos que comprenden e1 ejercicio 
de l.a hue1ga y que 1os dos autores mencionan. 

Dentro de 1a doctrina a1emana, que segün el. maestro 
De 1a Cueva, encuentran 1as definiciones de hue1ga más 

comp1etas, atendemos además 1a de Gerhard Bo1dt: "La hue19a es 1a 
suspensión co1ectiva y proyectada de trabajo por un cierto nümero 
de trabajadores de una misma profesi6n o de una misma empresa 

para 1ograr un objetivo en caso de conf1icto# con 1a vol.untad de 

31.- DE BUEN LOZANO# Néstor. Op. Cit. p. 12. 

32.- PUIG HERNANDEZ# carios A1berto. Op. Cit. p. 51-

33.- RIOS ESPINOZA, E1euterio. op. Cit. p. 51. 
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terminado e1 conr1icto". (34) 
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haya 

Oh1 derine 1a hue1ga como una "negaci6n co1ectiva de 
car6cter provisiona1 de efectuar un trabajo, hecha por un nQmero 
conaiderab1e de trabajadores de una empresa, de una profeai6n o 
de un distrito, con e1 fin de apoyar, impidiendo toda producción, 
una reivindicación, dirigida a 1oa patrones o a1 Estado". (35) 

Wa1ter Kaske1: " ••• Ea 1a suspensi6n co1ectiva de1 
trabajo 11evada a cabo por una p1ura1idad de trabajadores con e1 
propósito de a1canzar mayores condiciones de trabajo". E1 autor 
anterior y Dersch, dicen: "es 1a suspensión co1ectiva de1 trabajo 
de una p1ura1idad de trabajadores con un fin cua1quiera". (36) 

A. N. Mo1enaar, jurista ho1andés: "Hue1ga es e1 hecho 
de un trabajador que no efectQa 1a 1abor que 1e fue asignada, con 
e1 fin de apoyar as1 ciertas reivindicaciones, siendo 
intenci6n 1a de vo1ver a1 trabajo cuando esas reivindicaciones 
hayan obtenido satisfacci6n. A esto, hay que anadir que e1 
término hue1ga, s61o designa e1 paro de trabajo cuando es 11evado 
a cabo por varios trabajadores ocupados por un mismo patr6n 11 • 

(37) 

E1 autor be1ga Pau1 Horiou, nos da 1a siguiente 
definici6n: "La hue1ga es 1a abstenci6n concertada y co1ectiva de 
1a ejecución de1 trabajo por un grupo de asa1ariados, cuyo fin 
inmediato es entorpecer 1a marcha de una o varias empresas, en 
vista de hacer presión sobre 1os patrones o sobre terceros". (38) 

34.- :rdem. 

35 .. - :rdem. 

36.- J:dem. 

37.- Idem. 

38.- Ibidem. p. 52. 
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Los profesores franceses, Gi!irard Lyon-Caen y Jea.nne 

Rivettes-Ti1l.het set\a1an que l.a hue1ga "consiste en 1a cesaci6n 

co1ectivo de trabajo con e1 objeto de ejercer una presi6n sobre 
e1 emp1eador (o tal. vez sobre 1os poderes pQb1icos) con un :rin 

profesiona1". (39) 

Los 
Poitiers, Jean 

definición: "La 

profesores de 
Rivera y Jean 

hue1ga es l.a 

1aa universidades 
Savatier, nos dan 

cesación concertada 

de Parf.s y 

l.a siguiente 
del. trabajo, 

l.l.evada al. cabo por J.os trabajadores, fin de obl.igar al. 
empl.eador, por este medio de presión, a aceptar sus puntos de 

vista sobre 1a cuestión objeto de J.a controversia". (40) 

Paul. Durand, propone: "Es toda interrupción del. 
trabajo, de carácter temporal., motivada por reinvindicaciones 

susceptib1es de beneficiar a1 conjunto o a una parte de1 persona1 

y que encuentra apoyo en un grupo suficientemente representativo 

de 1a opinión obrera" .. (41) 

De 1a doctrina espaf\o1a mencionaremos 1as siguientes 

definiciones: 

A1ejandro Ga11art Fo1ch: "Por hue1ga debe entenderse 

1a suspensión col.ectiva y concertada del. trabajo, real.izada por 

iniciativa obrera, en una o varias empresas, oficios o ramas de 

trabajo con e1 fin de conseguir objetivos de orden profesional., 

po11tico, o bien manifestarse en protesta contra determinadas 

actuaciones patronal.es, gubernamental.es y otras" .. (42) 

En re1aci6n con dicha def inici6n, e1 Dr. De Buen 

acl.ara que esos conceptos 1os manifestó e1 maestro argentino de 

39.- J:dem. 

40.- DE LA CUEVA, Mario. Op. cit. p. sea. 

41.- J:dem. 

42 .. - RIOS ESPJ:NOZA, E1euterio .. Op .. Cit., p. 53. 
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origen cata14n en 1936, en Barce1ona, en v.1spera de 1a guerra 

civil. espaftol.a, ciudad "dominada por e1 anarquismo y en l.a que 
l.aa huel.gas, esencial.mente pol.1.tieaa, eran nota constante". 

Eugenio P6rez Botija, expresa: ••La 

cesación concertada del. trabajo por el. personal. 

empresas y con un fin pol.1.tico social.". (43) 

l.a novedosa incl.usi6n 

huel.qa una 

de una o varias 

el. reciente No obstante 

ordenamiento jur1dico y su compl.eja consagración constitucional., 
en 1978, a casi dos décadas, l.os tratadistas eapaftol.es no l.e han 
dedicado a l.a huel.ga mayor atención y J.os autores contemporáneos, 
en sus tratados o estudios monogr.Sficos, l.os propios Tribunal.es 

constitucional. y/o del. Trabajo no han rormul.ado 

pronunciamientos esclarecedores sobre dicha figura laboral. 

De cua1quier modo, podernos apreciar, a este respecto, 
dos grandes posturas. La reiterada concepción en 1a doctrina 
ius1abora1ista de una noción tradiciona1, ca1ificada de estricta 
a partir de la regulación 1ega1, la que 1a hue1ga se 
identifica, al decir de Rodrt.guez Pif'i.ero, con "la cesación 
temporal de 1a prestación de trabajo· de una co1ectividad de 
trabajadores decidida por un acto unilateral de 1a representación 
profesional de los mismos, con el objeto de obtener una solución 
:favorable de conflicto colectivo preexistente probable". 
(44) 

Manuel Alonso Olea y M. casas Baamonde la definen 
como la "suspensión colectiva y concertada en la prestación de 

trabajo por iniciativa de los trabajadores" .. (45) 

43.- ROMERO, Ramón Rolando. Op. Cit. pp. 13 y 14. 

44-- DIEZ SANCHEZ, Juan José. E1 D•r•cho d• Bue1qa d• 1o• 
Punc~onarioa P6b1ico•. Universidad de Alicante.. Madrid, 
Espafta. 1990. p. 48. 

45 .. - Idem. 



En otro sentido, el.ara mente conectado 
observaciones anteriores, se enmarca l.a huel.ga como una 
manifestaciones, sin duda l.a de mayor tradición, de l.a 
"autotutel.a col.activa de l.os trabajadores". 
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a l.as 

de l.as 

l.l.amada 

De esta manera, l.a huel.ga se define para una ampl.ia 

corriente doctrinal. espaftol.a, partidaria de una noción extensiva 
o ajur1dica, como un medio de l.ucha de l.as fuerzas del. trabajo de 
l.a el.ase obrera, m~s en concreto, al. decir de Durán L6pez, "como 
l.a principal. arma a su al.canee para l.a defensa de sus intereses 
inmediatos y para l.a l.ucha por l.a modificaci6n de l.as condiciones 
sociales que configuran, en el. orden estructural., su posición en 
el. proceso productivo". e 4 6) 

Entre otras definiciones de autores sudamericanos, 
tenemos 1as siguientes: 

Mariano R. Tissembaum ca1ifica a 1a huel.ga como "La 

suspensi6n co1ectiva del. trabajo, 

concertada por l.a organizaci6n gremial. 
recl.amaci6n pl.anteada ante l.os empl.eadores 

carácter temporal., 

para secundar l.a 
y con el. objeto de 

obtener el. reconocimiento de l.as gestiones profesiona1es". (47) 

El. también profesor argentino Al. fredo J. Ruprecht: 
"Huel.ga es l.a suspensión co1ectiva y concertada del. trabajo, por 
tiempo indeterminado, pac1fica y con abandono de 1os l.ugares en 

que se cump1en 1as tareas, dispuesta por l.a organización gremial., 
para ejercer presión sobre el. patrono, con el. fin de obtener el. 

reconocimiento de una prestación de carácter profesiona1 o 
económico". ( 48) 

46.- Ibídem. p. so. 

47.- RIOS ESPINOZA, El.euterio. Op. Cit. p. 53. 

48.- RUPRECHT, Al.fredo J. Derecho Co1ectivo de1 Trabajo. UNAM. 
México. 1967. p. 100. 
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Ernesto Krotoschin, consiqna 1a siquiente definici6n: 
"Huel.ga es e1 abandono de1 trabajo que rea1izan en comtln una 

pl.ura1idad de trabajadores con un fin determinado". (49) 

E1 profesor brasil.efto Arno1do sussekind define 1a 
huel.ga en 1oa siguientes términos: "Entiéndese por huel.ga, 1a 
paral.izaci6n col.ectiva y temporaria del. trabajo, promovida por 

empl.eados (trabajadores) de una o más empresas con el. fin de 

obtener determinadas reivindicaciones concernientes 1os 
intereses profesional.es del. respectivo grupo o categor1a". (50) 

Guil.l.ermo Cabane11as, concepta.a a 1a huel.ga como "l.a 

abatenci6n col.ectiva y concertada del. trabajo por l.os 
trabajadores, por un grupo de e11os, por una asociaci6n 

gremial., por 1a mayor!.a de quienes trabajan una o varias 
empresas, con abandono de l.os l.ugares de trabajo, con el. objeto 
de hacer presión sobre e1 patrono o empresario, a fin de obtener 
e1 reconocimiento de una pretensi6n de carácter profesiona1 o con 
e1 propósito de preservar, modificar o crear nuevas condiciones 
1aboral.es". (51) 

Podemos resumir este apartado diciendo, que tanto l.os 
tratadistas nacional.ea extranjeros que hemos mencionado, 
coinciden en su esencia, aQn cuando difieren principal.mente en su 
contenido, por 1a mayor menor ampl.itud que al. concepto 
atribuyen, pero en todas el.l.as existen e1ementos esencial.es que 
sus autores 1e reconocen: 

1. - Como un fenómeno de natural.eza col.activa, 
derivada de una coal.ici6n. 

49.- KROTOSCHIN, Ernesto. Xn•t~tucion•• d•1 D•r•cbo d•1 Trabajo. 
~;i~nda edición. Depal.ma. Buenos Aires, Argentina. 1968. p. 

50.- RIOS ESPXNOZA, El.euterio. Op. Cit. p. 52. 

51.- CABANELLAS, Gui1l.ermo. Op. Cit. p. 165. 



2.- Como una suspensi6n, para1izaci6n 

1as 1abores por parte de 1os trabajadores. 
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cesación de 

3. - Dicha suspensión de trabajo 

consentimiento de1 patrón o empresario. 
causada sin e1 

4.- La interrupción de1 trabajo ea de carácter 
temporal., pues 1os trabajadores tienen 1a intención de reanudar1o 
en cuanto 1ogren sus prop6sitos. 

s.- Con 1a hue1qa se persigue una fina1idad, un 
objetivo determinado: en 10 econ6mico, en e1 cump1imiento de 1as 
condiciones de trabajo; en 1o po11tico, demostrar fuerza y unidad 
sindica1ista no s61o frente a1 patrón sino también ante e1 
gobierno; en 1o socia1, 

11evar una vida con 
obtener mayores l.ogros económicos para 

menos l.imitaciones y penurias; en 1o 
profesional., l.ograr mejores condiciones de trabajo, intervenir en 
a1gunas cuestiones internas de 1a empresa re1acionadas con 1as 
condiciones en que se presta e1 trabajo, etc. 



C&PITULO ;:¡;;:¡; 

LOI allTSCCQZllT•• P• LA BUCLQ& •• KBg:J:CO 

~). LA• PBZNCRJ\a BUSLQA• SW MZXICO 

Ser1a un contrasentido querer encontrar 
manifestaciones de1 derecho de hue1ga en 1a época co1onia1, menos 
aún en l.a pre-cortesiana. No porque en esos tiempos no existiera 
descontento en l.as masas; Cortés después de 1a conquista sentó 
1as bases para 1a exp1otaci6n de l.os vencidos al dictar sus 
cél.ebres ordenanzas. 

monopol.io 
ordenanza 
organizó 

Estas significan el imperio de l.a "tasa", del. 
y de muchos "absurdos econ6micos", incluyendo l.a 

de1 gremio para el artesano que no abriera su tal.l.er, 
la encomienda repartiendo 1os indios como derecho 

concedido por 
"Completando 
constituyendo 

merced real 
sabiamente 
el. primer 

continente". ( 52) 

a 1os beneméritos de l.as Indias, etc. 
l.as instrucciones de Carios V, 

regl.amento del. trabajo en el nuevo 

Es de l.a encomienda, donde propiamente arranca l.a 
historia del. trabajo México, ya que era "el. instrumento 
suministrador de servicios personal.es", y se desenvuel.ve a través 
de dos instituciones de caracter1.sticas económicas: e1 ta11er 
artesano y el. obraje capital.ista. 

segQn Trueba Urbina, dichas formas de producción 
econ6mica mantuvieron a 1os mexicanos en un estado de servidumbre 
muy parecido a1 de 1a esc1avitud, originando enorme mal.estar 
social. Y como hechos evidentes de ese profundo descontento, se 
originaron actos de defensa común con paralización del. trabajo y 

52. - TRUEBA URSINA, Alberto. Zvo1uai6n de 1a Hue19a. Botas. 
México. 1950. p. 12. 
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en a1gunos casos, demostraciones de fuerza que cu1minaban en 
derramamientos de sangre. (53) 

Afirma Ch4vez orozco que 1as hue1gas más importantes 
se originaron en nuestro pa1s a partir de 1865: "esta t6ctica de 
1ucha de1 pro1etariado, fué propagándose a medida que avanzaba 1a 
industria1izaci6n de1 pal.a y 1a pro1etarlzaci6n de 1as masas de 
tal modo que cuando en 1877 11egaron a H6xico 1as noticias de 1os 

disturbios 

el campo 
multitudes 

hue1gu.l.sticos de 1os ferrocarrileros norteamericanos, 
estaba ya suficientemente preparado para que las 
proletarias excitaran con el ejemplo que les 

llegaba de allende el Bravo. 

e1 
En efecto, fue precisamente entonces 

movimiento huelgu.l.stico tuvo en México 

e 1877) , "cuando 
un desarro11o 

fl.oreciente, ·y e1 movimiento en que empezaron a manifestarse de 
un modo claro J.as aspiraciones por conquistar un aumento en 1os 
salarios y una rebaja en J.a jornada de trabajo". (54) 

Pero hue1ga, como suceso de producción 
capital.ista, estaba sancionada; a1 iqua1 que en las legislaciones 
de todos los pa1ses, en un principio con pena privativa de la 
libertad y multa. 

El C6digo Penal. Mexicano, promulgado por el. 
Presidente Juarez, que empezó a reqir el 10. de abril de 1872, 

configuraba en e1 art1cul.o 925 el delito de hue1ga a1 disponer: 
"&e impondra de ocho dt.as a tres meses de arresto y multa de 
veinticinco a quinientos pesos, o una sol.a de estas penas, a 1os 
que formen un tumul.to o mot1n, o emp1een de cua1quier otro modo 
l.a vio1encia f1sica o mora1, con el. objeto de hacer que suban o 
bajen 1os salarios o jornales de 1os operarios, o de impedir el. 
J.ibre ejercicio de J.a industria o del trabajo". 

53.- Xbidem. p. 17. 

54.- Xbidem. p. 48. 
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Como sucedió en todos l.os pa1ses, 1a norma penal. fué 

ineficaz para combatir e1 anhe1o de redención de l.as c1ases 
exp1otadas que 1uchaban contra l.a desigual.dad económica mediante 
el. empleo de l.a acción conjunta de 1os obreros para mejorar sus 

condiciones de vida. 

primeros 
"Como entonces no surq1an 

movimientos hue1gu.lsticos 
los 11.deres obreros, 

fueron dirigidos 
l.os 

por 
periodistas pequefto-burgueaes, quienes desde 1as co1umnaa de sus 
publicaciones hac.lan prodigiosos esfuerzos para orientar a los 
asalariados". (55) 

El maestro Trueba Urbina, nos relata dos huelgas 
habidas en esta época: 

"En julio del afto 1868 los tejedores del. Distrito de 
Tlalpan realizaron una importante huelga; por medio de el.l.a se 

l.oqrO que 1a jornada de trabajo para 1as mujeres y 1os menores se 
redujera a doce horas. Otra hue1ga importante fue 1a de 1os 
mineros de Pachuca; se in.ici6 en agosto de 1874 y termin6 en 
enero de 1875 con un convenio en que 1a empresa se comprometi6 a 
pagar a 1os trabajadores $0.50 diarios de jorna1 con deducci6n de 
1a p61vora, caftue1as y ve1as ••• dar1es un mozo y 1a octava parte 
de1 meta1 que saquen; pueden vender1o a 1a compaft1a en e1 remate 
que hay e1 sAbado de cada semana 11amado rescate, o vender1o a 
otra persona". (56) 

Estos movimientos hue1gu1sticos, son 1os precursores 
de1 derecho de hue1ga y 1os que sirvieron de parad.iqma 1as 
hue1gas rea1izadas a1 iniciarse e1 régimen Porfirista. 

E1 Doctor Mario de 1a Cueva nos dice que "1os aftos 
anteriores a1 triunfo de1 Genera1 D1az, fueron de extrema 

55.- Idem. 

56 .. - Idem. 
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agitaci6n en 1a Rep0b1ica, 
gobierno". (57) 

también 1os primeros de su 

En agosto de 1877, 1os obreros de l.a f6brica "La 

Montaftesa", de Tl.al.pan, piden a 1a Secretar1a de Gobernaci6n que 
autorice un reg1amento interno de trabajo estab1eciendo 1a 

jornada de ocho horas, 1a supresi6n de1 trabajo nocturno, l.a del. 
pago con va1es mercanc1as y de 1os castiqos, fijando un 
servicio de médico gratuito y medicinas para enfermedades 
contraídas en el. trabajo y reajustando 1os sal.arios. A esta 
demanda l.a secretar1a de Gobernación, contesta que "no está en 
l.as facul.tades de l.a autoridad administrativa imponer condiciones 
a l.os propietarios y obreros". Respuesta que oriqina l.a huel.ga de 
l.os trabajadores, sol.ucionada mediante a1gunas concesiones hechas 
por 1os patrones. (SB) 

Diversos peri6dicos de aqué11os dí.as dan cuenta de 
huel.gas en sina1oa, Guadal.ajara, Pueb1a y 1a misma Capita1 de 1a 
RepG.b1ica. 

E1 testimonio de otra hue1ga se 1o debemos a l.a p1uma 
del. prócer cubano José Mart.1, quien en su obra: "La C1ara. Voz de 
México", se refiere a 1a hue19a de 1os sombrereros; "en todos 
conceptos justa•• que co1oca a este ramo de artesanos en situaci6n 
angustiosa y dif.1cil., privados como están del. sustento diario que 
con su trabajo l.1evaban a sus hogares y que con nada pueden ahora 
reemp1azar". (59) 

Dicho conflicto se inició en l.a segunda semana de1 
mes de abri1 de 1875 y tuvo su origen en 1a actitud de un patr6n 
espafto1 de apellido Borel. que ten.ta su ta11er en el. Porta1 de 

57.- DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. p. 256. 

58.- VALADES, José c. Z1 Porriri•ao, Biatoria d• un R6~i••n. zi 
•aoiaiento. (1a7•-1ee4). UNAM. Tomo I. México. 1987. pp. 123 
y 124. 

59.- RIOS ESPINOZA, E1euterio. Op. Cit. p. 23 y 24. 
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Mercaderes, al. intentar reducir a sus operarios l.as tarifas a1 

uso, 6atos se negaron 
inmediato l.a huel.ga. 

continuar l.aborando, iniciAndose de 

Existe otra versión diferente sobre e1 origen de 
dicho movimiento, al. seftal.ar al. seftor Agust.ln Ramboud como el. 

iniciador de l.aa rebajas en l.a sombrar.la "E1 Castor", a 1a que 

l.uego siguieron l.as casas de Lebrat, Zol.l.y y Pel.otier, 11.egando a 
al.canzar a cuarenta tal.l.eres. 

La huel.ga conc1uy6 
trabajadores, en jul.io del. mismo 

justo de tari~as. 

con 
afio, 

el. triunfo 
obteniendo un 

de l.os 

pago más 

El. maestro Daniel. Coa.lo Vi11egas, nos dice que entre 
l.os aftas de 1876-1910, par.lodo del. porfiriato, como 61 J.l.ama al. 
tiempo durante el. cual. permaneció en l.a Presidencia de l.a 
RepQbJ.ica e1 Genera1 Porfirio D1az, se dieron más de doscientos 
movimientos de hue1ga; de e11os, sesenta correspondieron a 1os 
trabajadores ferrocarri1eros, setenta y cinco a 1os trabajadores 
de 1a industria texti1 y treinta y cinco a 1os trabajadores de 1a 
industria cigarrera, principa1mente. 

De todas estas hue1gas tuvieron importancia naciona1, 
a1rededor de veinte, como 1as que esta11aron de 1881 a 1897 en e1 
Ferrocarri1 Centra1 Naciona1 de Chihuahua, en e1 Ferrocarri1 de1 
Go1fo, en 1as Minas de1 Cerro de1 Mercado (Durango) y Rea1 de1 
Monte (Hida1go), as1 como 1as de 1as empresas texti1es: san 
Antonio Abad (Distrito Federa1), San Fernando, T1a1pan (Distrito 
Federa1), e1 Mayorazgo (Pueb1a) y La Co1mena (T1a1nepant1a, 
Estado de México). (60) 

Enseguida haremos menci6n de 1os movimientos de 
hue1ga de mayor trascendencia registrados 
principios de sig1o: 

nuestro pa1s 

60.- BARAJAS MONTES DE OCA, santiago. Op. cit. P• 31. 
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La Huel.ga. de cananea.- ºLa situación en el. mineral. de 
Cananea, era real.mente insoportabl.e; bajos sal.arios Y recargo del. 
trabajo de l.os obreros, para aumentar l.as pingües ganancias de l.a 
empresa ••• En l.a noche del. 31 de mayo (1906), en l.a mina 
"Oversight", se decl..ar6 l.a hue.l.ga en e1 preciso instante de l.os 

cambios de operarios y mineros, negándose l.os entrantes a cubrir 
J.as vacantes que dejaban sus compat5.eros". 

El. movimiento fue en forma pac.lfica; unanimemente 
abandonaron l.a mina l.os trabajadores porque sus peticiones de 
aumento de sal.arios eran constantemente burl.adas. El. gerente de 
l.a Campan.la Minera "Cananea Consol.idated Copper Company", coronel. 
Wil.l.iams c. Green, estimó serio el. movimiento demandando l.a 
intervención del. Gobernador del. Estado de sonora. En 1as primeras 
horas de l.a manana del. l.o. de junio, m4s de dos mil. trabajadores 
huel.guistas recorrl.an 1os ta11eres y J.as minas con objeto de 
engrosar l.as fil.as y 11evar a cabo una manifestación. 

A l.as diez de la ma~ana ocurrieron l.os representantes 
de l.os huel.guistas: Esteban B. Cal.der6n, Manuel. M. Diéguez, Justo 
F6l.ix, Enrique Ibanez, Francisco Méndez, Al.varo L. Oiéguez, Juan 
José Rl.os, Manue1 s. sandoval., Val.entl.n L6pez, Juan c. Besh, 
Tiburcio Esquer, JesQs J. Batras, Mariano Mesina e Ignacio 
Martl.nez; en l.as oficinas de l.a empresa, en J.a cual. se encontraba 
el. apoderado de l.a negociación, Lic.. Pedro o. Rob1es y l.as 
autoridades del. J.ugar, el. Presi.dente Municipa1, Dr. Fi1iberto 
Barroso, Comisario Pabl.o Rubio y e1 Juez Menor Arturo carril.l.o a 
quienes l.os hue1guistas presentaron un memorándum que conten.Xa 
l.os siguientes puntos: 

"l.o.- Queda el. pueb1o obrero decl.arado en huel.ga. 

20.- E1 puebl.o obrero se obl.íga a trabajar sobre J.as 
condiciones siguientes: 

I .. - La destitución del. empl.eo del. mayordomo Luis 
(nivel. 19) .. 
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XX.- El. auel.do m1nimo de1 obrero será de cinco pesos 
por ocho horas de trabajo. 

XXX. - En todos l.os trabajos de l.a "Cana.nea 

Conso1idated copper co .. ", se ocuparán el. 7St de mexicanos y el. 
2st de l.os extranjeros, teniendo l.os primeros l.as mismas 
aptitudes que l.os segundos. 

i:v.- Poner hombres al. cuidado de l.as jaul.as, que 

tengan nobl.es sentimientos, para evitar toda el.ase de irritación. 

v.- Todo mexicano, en el. trabajo de esta negociación, 
tendrA derecho a ascenso, segíin se l.o permitan sus aptitudes" .. 

(61) 

La represal.ia y l.a matanza de l.os trabajadores fue l.a 
respuesta de l.a empresa, cuyo gerente, no conforme con tener el. 
apoyo del. Gobernador del. Estado, ten1a a su servicio fuerzas 
armadas extranjeras comandadas por e1 también corone1 Thomas 
Rinminq. E1 ep11oqo de esta 1ucha fue 1a reanudaci6n de 1as 
1abores en condiciones de sumisión para 1os obreros y penas de 
quince al'tios de prisi6n en 1os tinajos de San Juan de U11Qa, 
Veracruz, para 1os dirigentes de1 movimiento. (62) 

Este movimiento fue 1a primera chispa que iba a 
envo1ver a México en 1a hoguera de 1a Revo1uci6n. 

La Hue1ga de R1o B1anco. - Meses después surg1a 1a 
segunda chispa; e1 Centro Industría1 de Pueb1a formu16 un 
reg1amento para contrarrestar 1a actividad sindíca1 y, a1 
fina1izar e1 ano de 1906, ordenó un paro genera1 en 1as factor1as 
de Pueb1a y T1axca1a, 1anzando a 1as ca11es a sus trabajadores 
con objeto de capita1izar 1a situaci6n de angustia y miseria que 

61.- :;:~EBA URSINA, A1berto. BVo1uc~6D d• 1• Ru•19•· Op. Cit. P• 

62.- Idem. 
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produce e1 desemp1eo y dominar a 1as masas prol.etarias en su 
primer intento de asociaci6n sindica1. 

Este reg1amento era un verdadero insul.to a 1a 
dignidad humana; l.os trabajadores agrupados en el. Gran c1rcul.o de 

obreros Libres, se oponen con toda energ1a su apl.icación,, 

decl.arándose en huel.ga e1 4 de diciembre de 1906. Cuando l.a 

situaci6n se torna grave, se recurre al. arbitraje, designando al. 
Presidente de l.a RepQbJ.ica, General. Porfirio D1az, y éste después 
de hacer creer a J.os obreros que va a dar satisfacción a sus 

justas demandas, dicta un 1audo arbitral. que es contrario a l.os 
intereses de l.os trabajadores; en él., impide el. derecho de 

asociaci6n, se proscribe l.a 1ibertad de expresión y se reprime el. 

derecho de hue19a. 

A1 conocer de1 1audo, l.a comisión nombrada a1 efecto 

informa a sus compafteros que comprenden 1a burl.a de que han sido 
objeto y deciden sostener 1a huel.ga e1 siguiente 1unes 7 de enero 

de 1907, contrariando el. art1.cu1o primero de dicho 1audo, que 
dec1araba expresamente que en esa fecha, se abrieran 1as fábricas 
en 1os Estados de Pueb1a, Veracruz, Ja1isco, Querétaro, Oaxaca y 

Distrito Federa1 y que todos 1os obreros entraran a trabajar en 

e1l.as, sujetos a l.os regl.amentos vigentes al. tiempo de 
cl.ausurarse o que sus propietarios hayan dictado posteriormente y 

a l.as costumbres estab1ecidas, negándose a reanudar 1abores en 

dichos centros. 

El. coro1ario de este acto fue e1 asesinato y 

fusil.amiento de obreros, una verdadera masacre, que l.l.ev6 a cabo 

e1 General. Rosa1ino Mart1nez, en cump1imiento de l.as órdenes 
presidencia1es. Después de estos asesinatos col.ectivos 1l.evados a 

cabo por l.as autoridades, e1 6rden fue reestabl.ecido; d.!as 
después rea1izaron aprehensiones de obreros para ser 

deportados a 1as tierras de Quintana Roo y fina1mente se 

reanudaron 1abores en 1as fábricas con l.a sumisión de 1os obreros 
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supervivientes, y a quienes no 1es quedó más remedio que obedecer 

y cump1ir. (63) 

La historia de 1a hue1ga, siguiendo a Enrique A1varez 
de1 casti11o, y su corre1aci6n con 1a po11tica, pese a todo no ha 
conc1uido y en e1 curso de este sig1o hemos visto como 
sucesivamente a partir de nuestra constituci6n de 1917, va 
inscribiéndose en 1as dec1araciones fundamenta1es de 1os pa1ses 

rea1mente democráticos y hemos visto también, como 1a hue1ga 

viene a constituir una p1ena garant1a de 1as 1ibertades socia1es 

de1 hombre que trabaja. (64) 

2). STAPA PBs-RcyoLpCIQlraRXA 

En e1 inciso que antecede, vimos gran parte de esta 

etapa; a continuación precisaremos otros e1ementos de este 
per1odo histórico. 

Nuestro pa1s a1 igua1 que muchos otros, prohibi6 1a 
coa1ición y 1a hue1ga y so1amente 1as situaciones ya descritas 
imprimieron caracter1sticas peculiares a1 desarro11o de este 
derecho. 

Podemos decir, en re1aci6n con 1as coa1iciones y 1as 
hue19as, que 1a dictadura porfirista presenta dos momentos 
hist6ricos: uno de to1erancia durante 1a p1enitud de1 régimen, y 

otro de represión, ya en su etapa fina1. 

En e1 primero, no obstante 1a prevención de1 art1cu1o 
925 de1 Código Pena1 de 1872, se impuso como sanci6n e1 
confinamiento durante ocho d1as y el pago de una mu1ta que 

63.- Ibídem. pp. 83 y 84. 

64.- ALVAREZ DEL CASTILLO, Enrique. Deaocracia y HUe1ga. Porrüa. 
México. 1964. p. 21. 
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osci1aba entre veinticinco y quinientos pesos a todas aqué11as 
personas que impedían e1 1ibre ejercicio de 1a industria. o de1 

trabajo por medio de 1a vio1encia f1sica o mora1; esto es, para 
quien materia1izara 1a suspensi6n o e1 cierre de una neqoc:iaci6n 
de cua1quier natura1eza o, quien provocara 1a a1ianza con 1.a 
fina1idad de abstenerse de trabajar. (65) 

Entre otras, 1aa hue1gas 

Cananea, Sonora, R1o B1anco, Vera.cruz y 

se hicieron a1 margen de 1a 1.ey pena1 

de Pachuca, Hida1go, 
1.aa de1 Distrito Federa1 
antes citada e hicieron 

posib1e que dicho art1cu1o 925 cayera en desuso, pero no como una 
actitud dadivosa de1 régimen porfirista en favor de 1.os obreros, 
sino como v41vu1a de escape donde se cana1izaban 1as ansias de 
mejoramiento de 1os trabajadores y as1 mantener ina1terab1e 1a 
p1enitud de 1a organizaciOn capita1ista. 

cabe mencionar que esta disposición 1ega1 fue 
adoptada más tarde por 1os Estados de coahui1a, Ja1isco, México, 
Nuevo Le6n, Querétaro, Oaxaca y Sonora, 1os cua1es en sus 
ordenamientos jur1dicos respectivos, estab1ecieron de1itos 
simi1ares. 

En 1a segunda etapa, cuando empezO a dec1inar e1 
régimen porfirista, fueron reprimidas 1as hue1gas asesinando a 
obreros indefensos como ocurrió con 1os movimientos hue1gu1sticos 
de mayor trascendencia de esta etapa antes comentada en este 
capí.tu1o. 

E1 maestro Danie1 Cos1o Vi11egas, considera que 1a 
mitad de 1as hue1gas en este per1odo fueron debidas a: 

a).- Disminución de1 sa1arío, 

b).- E1 pago de1 sa1ario por medio de va1es o monedas 
de nique1 de aceptación; 

65.- BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago. Op. Cit. p. 32. 
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e).- Por ma1os tratos a 1os trabajadores; 

d).- Por despidos injusti:ricados de operarios; 

d).- Como consecuencia de 1a 1ucha que se sostuvo por 

obtener e1 descanso dominica1; 

f).- Por 1a imp1antaci6n de atentatorios sistemas de 
castigos y mul.tas; y, 

g) .- Por ataque a l.a 1ibertad persona1. (66) 

A nuestro juicio, consideramos que este per1odo 
constituye 1a mas grave a:rrenta que se hace a una el.ase social.: 

1os obreros; al. mismo tiempo es de enorme importancia esta etapa 
por l.a val.iente .lucha social. sostenida por l.a el.ase obrera a 

pesar de l.os derramamientos de sangre y de l.as enormes 
injusticias habidas en su contra. 

3). LA COMSTXTQCJON pC 1917 

Después de muchos derramamientos de sangre nuestros 

Constituyentes de Querétaro p1asmaron e1 derecho de hue1ga en e1 
art~culo 123 de la carta Fundamenta1 en favor de los trabajadores 
tanto tiempo reprimidos. Posteriormente en cump1imiento de1 
mandato 
sentidos 

constitucional, 
en l.as leyes 

primero se 
1abora1es 

consagró 
de 1os 

en diferentes 
Estados para, 

posteriormente, con su federa1izaci6n en una 1ey O.nica, 1a Ley 

Federal del Trabajo de 1931. 

En la historia de l.a Revo1uci6n Mexicana se 
consideran como antecedentes de1 art~cu1o 123 de nuestra actua1 

66.- Idem. 
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constituci6n Po1.1tica, que comprende todo un t1tu1o destinado a1 
trabajo y a 1a previsi6n socia1, cinco documentos. (67) 

E1 "Pacto de La Empacadora", que suscribió Pascua1 

orozco e1 25 de marzo de 1912, en e1 cua1 se propuso una serie de 
medidas en favor de 1a c1ase obrera y de 1os campesinos; como por 
ejemp1o, 1a suspensi6n de 1as tiendas de raya, 1a reducción de 1a 
jornada de trabajo a diez horas por d.1a y e1 a1ojamiento de 1os 
obreros en viviendas higiénicas. 

E1 art.!culo segundo de las adiciones al np1an de 

Guadalupe", que di6 origen al desconocimiento del régimen de 

Victoriano Huerta, que suscribió Venustiano Carranza, publicadas 
el 12 de diciembre de 1914 y que dispon!a que el Primer Jefe 

expedir.1a y pondr.1a en vigor durante l.a l.ucha todas J.as l.eyes 
encaminadas a restabl.ecer l.a 

" ..... J.egisl.ación para mejorar l.a 

igual.dad entre 

condición del. 

l.os mexicanos: 

peón rural., del. 

obrero, del. minero y, en general., del.as el.ases prol.etariaa .•• ". 

El. decreto de Don Venustiano Carranza dictado en e1 

Puerto de Veracruz e1 10 .. de agosto de 1916 contra J.a suspensión 
del. trabajo en l.as empresas destinadas a prestar servicios 
pQbl.icos, cuando perjudicara directa indirectamente J.a 
sociedad, penal.izando l.a huel.ga hasta con 

resul.tar grave dicha suspensión de J.as 
l.a pena de muerte de 
l.abores cuando 

destruyeran o deterioraran l.os bienes propiedad de l.as empresas. 

El. mensaje y el. proyecto de Constitución dados a 
conocer al. Congreso constituyente reunido en l.a Ciudad de 

Querétaro; en el. mensaje s6l.o se regl.amentaba el. art1cul.o so .. de 
l.a Constitución de 1857 en cuanto a l.a l.ibertad de trabajo y 
precisaban l.os términos que debia contener todo contrato de 
trabajo. 

67.- TENA .RAMIREZ, Fel.ipe. L•Y•• •undamental.•• d• N6x.ico (18011-
1••5). Porraa. J.984. p. 132. 
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importante de todos, pues fue e1 proyecto 

Constituci6n Genera1 de 1a RepG.b1ica y génesis, 

conten1a en su texto origina1, del art1cu1o 123. 
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luego e1 más 

de 1a nueva 

aunque no 

El. Congreso Constituyente fue convocado por 
Venustiano Carranza, Primer Jefe de1 Ejército Constituciona1ista 
y encargado de1 Poder Ejecutivo de 1a unión, e1 10. de septiembre 

de 1916, inici6 sus labores en 1a mencionada ciudad de 
Querétaro e1 d1a 21 de noviembre de1 mismo ano. 

Quienes redactaron e1 

enviado a1 congreso Constituyente, 
superior a1 de 1857, pero no 

proyecto de Constituci6n 
propugnaron por 

despojaron de 1a 

un C6digo 

tradición 
constitucíona1: el proyecto respetaba 1a estructura de 1as 
constituciones de la época. 

La 1.ibertad de trabajo fue ratificada por 1.os 
constituyentes, más a1 iniciarse 1a discusión de1 art1cul.o 
quinto, e1 26 de diciembre de 1916, se revel.6 el. contenido social. 

de 1a Revo1uci6n y e11.os, que aspiraban a establ.ecer garant.t.as 
para una el.ase social., 1a trabajadora, conformaron 1.as reformas 
de 1a iniciativa para satisfacer sus necesidades formulando 
normas protectoras. 

nuestra 
Se puede 

constituci6n 
decir que el origen del. 
Po1.t.tica se encuentra en 

art.t.cu1o 123 de 

e1 dictamen del. 
art.t.culo quinto, que adicionaba dicho precepto con las siguientes 
garant.t.as: jornada máxima de ocho horas, prohibici6n del. trabajo 
nocturno para nifios y mujeres, y descanso semanal.; en el. cuerpo 

del mismo se expresaban otros principios de idéntica naturaleza, 
como igual salario para igual trabajo, derecho a indemnizaci6n 
por accidentes profesional.es, todas contenidas en 1.a iniciativa 
de 1.os diputados Cándido Aguil.ar, Heriberto Jara y el. Ing. 
Victoria E. G6ngora. 
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Estas propuestas en rea1idad no ten1an cabida en el. 

cap1tul.o de "garant.t.as individua1es", pero el. prop6sito de 
proteger a una el.ase social., 1a trabajadora, l.l.evaron a un grupo 

de diputados a encontrarl.es l.ugar. 

En l.a sesión del. 28 de diciemhre de 1916, el. diputado 
Al.fonso Cravioto pronunci6 un discurso sobre reformas social.es 

que beneficiar1an a l.os trabajadores del. campo y a l.os obreros de 
l.os tal.leres, rábricas y minas. 

El. senor José Natividad Mac1as, que ya antes hab.t.a 

redactado un proyecto de Código Obrero, manifest6 que desde que 

Venustiano carranza se establ.eci6 en el. Puerto de Veracruz, l.o 

comisionó junto con Luis Manuel. Rojas a preparar l.os proyectos 

necesarios en l.os que se tratase el. probl.ema obrero en sus 
diversas manifestaciones; que cump1imiento de este encargo 
formul.aron e1 proyecto. Acto seguido di6 conocer el. 
razonamiento más importante de 
hue1ga, expresó 1o siguiente: 

proyecto. y en re1aci6n con 1a 

"Ahora vamos a este caso: han subido el precio de1 
producto que se está fabricando; 1os sa1arios. a1 estipu1arse. 
deben venir a fijar precisamente l.a base para 1a retribución de1 
trabajador; ha subido e1 producto de una manera considerab1er 1as 
ganancias que está obteniendo e1 industria1 son exageradas. 
entonces viene e1 conflicto. entonces viene e1 medio de 1a hue1ga 

el. objeto de obtener éstos y aqu1 tienen ustedes 
establ.ecidas. reconocidas las hue1gas y verán ustedes, como e1 
ciudadano Primer Jefe se ha preocupado de una manera especial. 
sobre e1 particu1ar r y van ustedes a o1r1o: esta 1ey reconoce 

derecho socia1 económico 1a hue1ga". (68) 

Continuando discurso. 
expresó: "aquí. tienen ustedes c6mo 1os 

José Natividad Mac.t.as, 
reaccionarios. 1os que han 

68 - - Di.ar.t.o d.• 1o• Debate• d.•1 conqreao con•ti.tuyent• d.• 1,15-
1,17. Imprenta Cámara de Diputados. Tomo I- México. pp. 729 
y 730. 
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ti1dado tan ma1, se han preocupado tan hondamente por 1a c1ase 
mas importante y mas qrande de 1a sociedad, de 1a cua1 dije yo 

desde 1os principios de 1a XXVI Legis1atura, que era e1 eje sobre 
e1 cua1 eetaba girando 1a aociedad. Pues bien; reconoce e1 
derecho de 1a hue19a y dice perfectamente: 1as hue1gas no 
ao1amente ao1ucionan 1oa conf1ictos y han sido buenas, sino que 
en aequida. viene a decir cu6.1 ha de ser e1 objeto defendido, 

porque reconocer un derecho no es simp1emente proteger1o, pues es 
necesario hacer1o preciso para que pueda entrar en 1a practica". 

(69) 

Proaigui6 sef'\a1ando en su discurso: "De manera que 

cuando viene una hue1ga, cuando se inicia una hue1ga, cuando está 
amenazando una hue1ga, no se dejará a1 trabajador abusar; no, 
aqu1 tiene e1 medio de arbitraje que 1e da 1a 1ey; 1as Juntas de 
Conci1iaci6n y Arbitraje, y éstas Juntas de conci1iaci6n y 

Arbitraje vienen a procurar reso1ver e1 prob1ema dentro de estos 
t6rminos y entor,ces queda 1a hue1ga perfectamente protegida y 
1eg1timamente sancionada; e1 derecho de 1os trabajadores, hecho 
efectivo no con gritos ni con buenos deseos, si.no dentro de 1as 
prescripciones de l.a l.ey, con medios eficaces para que queden 
esos derechos perfectamente protegidos". (70) 

A este per1odo de sesiones de 1os d1as 26, 27 y 28 de 
diciembre de 1916, varios autores, entre el.l.os, Mario de l.a 
Cueva, l.o consideran e1 capltu1o histórico más importante y 
aignificativo de1 derecho 1aboral. en nuestro pa1s, ya que en él. 
se generaron sus ideas básicas y representa el. triunfo de .1os 
grandes ideal.es de l.a el.ase trabajadora, orientadas a su 
reconocimiento en el. máximo cuerpo 1eqa1 de nuestra naci6n, que 
daban un nuevo giro en 1as tesis constitucional.es de l.a época. 

69.- Ibídem. p.730. 

70.- Idem. 
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Nuestros diputados previsores 
quisieron que quedase en l.a Constitución de 

y visionarios, 
l.a RepQb1ica un 

cap1tul.o de 9arant1as socia1es. Con este hecho, se 
todos l.os del. mundo. Nuestra Carta Fundamenta1, 

primera que inc1uyera qarant1as socia1es. 

adel.antaban a 
iba a ser l.a 

En l.a el.aboraci6n del. proyecto sobre trabajo y 

previsí6n social., trabajaron l.os diputados Pastor Rouaix, Mac1as, 
Fernando Lizardi, Cándido Aguil.ar, Heriberto Jara, Victoria E. 

G6nqora, De l.os R1os Ochoa, Cayetano Andrade, Froyl.án Manjarréz Y 
otros, as1 como José Inocente Lugo que desempe~aba en ese 
entonces J.a Jefatura de l.a Dirección del. Trabajo de l.a secretar1a 
de Fomento. El. 13 de enero de 1917, s~ di6 a conocer el. proyecto 

del. cap.1tu1o "Trabajo y Previsión Socia1", que habr.!a de ser e1 

art.!cu1o namero 123 de nuestra constitución. 

En 1a Exposición de Motivos y e1 texto de 1os 

preceptos protectores y reivindicadores de 1a ciase trabajadora, 

dice, entre otras cosas: "La facul.tad de asociarse está 

reconocida como un derecho natura1 del. hombre, y en caso al.guno 

es m4s necesaria l.a uniOn que entre l.os individuos dedicados a 

trabajar para otro por un sal.ario, efecto de uniformar l.as 

condiciones en que se ha de prestar el. servicio y al.canzar una 

retribuci6n más equitativa. Uno de l.os medios eficaces para 

obtener el. mejoramiento apetecibl.e por 1os trabajadores cuando 

1os patrones no acceden a sus demandas, es el. de cesar en el. 

trabajo co1ectivamente (hue1ga), y todos 1os pa.!ses civil.izados 

reconocen este derecho a l.os asa1ariados cuando 1o ejercitan sin 

viol.encia''· (71) 

A su vez, l.a Comisi6n expresó en su dictamen: 

"Creemos que queda mejor precisado e1 derecho de huel.ga 

fundándol.o en el. propósito de conseguir e1 equil.ibrio entre l.os 

diversos factores de l.a producci6n, en l.ugar de empl.ear l.os 

71.- TRUEBA URSINA, Al.berta. Bvo1uc~6n d• 1a Hue1qa. Op. cit. p. 
113. 
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t6rminoa "Capita1 y Trabajo", que aparecen en 1a fracci6n XVIII. 
Nos parece conveniente tambi6n especificar 1os casos en que puede 
considerarse l.1cita una huel.ga, a fin de evitar cual.quier abuso 

por parte de l.aa autoridades". 

Podemos decir 
Constituyentes de Querétaro 

que corresponde 
e1 t1tu1o 1eq1timo de 

a nuestros 
creadores del. 

derecho de asociaci6n profesional. y del. derecho constituciona1 de 
hue1ga, as1 como l.os rorjadorea de l.a primera Constituci6n del. 

mundo que consaqra l.as qarant1as social.es. (72) 

La constituci6n :fué promul.gada el. s de febrero de 

1917 y entr6 en vigor el. 1g de mayo del. mismo a~o. 

Para final.izar esta parte del. trabajo, a continuaci6n 
transcribimos el. texto original. de l.as fracciones de1 art.lcu1o 

123 Constituciona1, correspondientes a nuestro estudio, cuando 

fue promu1gada 1a norma ~undamenta1 de nuestro pa.ls: 

T::E'l:'ULO V::E 

D•1 trabajo y d• 1a prev:la:16n •oo:la1 

ArtS.ou1o 12:3. 
1eg:1•1atura• d• 1oa 

B1 congr••o 4• 1• Unj.6n y 1•• 
Satado• 4eber&n expe4j.r 1•Y•• 

•obre •1 trabajo, ~un4a4a• en 1•• neoea:l.4•4•• 4• oada 
reg:16n, a:ln oontraven:lr a 1•• ba••• a:lqu:lent••• 1•• 
oua1•• reg:lr&n •1 trabajo d• 1o• obrero• jorna1ero•, 
-p1eadoa, do•6•t:loo• y arte•anoa y, de una aanara 
9enera1, to4o contrato de trabajos 

72.- Xbidem. p. 104. 



40 

zvx. Tanto 1o• obrero• ooao 1o• .. preaari.o• 
tendrAn derecbo para coa1:lgar•• en deren•• 4• •u• 
re•p•cti.vo• :lnt•r••••, rormando •:lnctf.cato•, 
a•oo:laci.on•• prore•:lona1••, etc. 

JCV%%. La• 1•Y•• reconocer&n ooao un derecbo 
de J.oa obrero• y de 1o• patrono• 1a• bueJ.9a• y J.o• 
paroa. 

ZV%%%. La• bue1gaa aer&n .J.1.oi.taa ouando 

tengan por objeto oon••CJU:lr •1 equ:ll.:lbr:lo entre J.oa 
di.Veraoa ractorea de 
dereoboa del. trabajo 

l.a producc:l6n, araon:laando 
con J.oa del. oapJ.taJ.. sn 

J.o• 
J.o• 

aervic:loa pQbJ.:looa ••rA obl.i.9ator:lo para J.oa 
trabajador•• dar av:lao, con di•• d~aa de 
ant:lc:lpao:l6n, a J.a Junta de conc:ll.iaci6n y Arb:ltraje, 
de J.a racba aaftal.ada para J.a auapana:l6n del. trabajo. 
La• bual.9aa aar&n cona:lderadaa ooao :lJ.~o:ltaa 

On:lc .. ante cuando J.a aayor~a 4• 1o• bu•19Ui•ta• 
ejerciere acto• vio1ento• contra 1a• peraonaa o 1•• 
propiedad••, o en ca•o d• querra, cuando aqu611o• 
pertenesoan a 1o• eatab1•ciaientoa y aervioio• que 
dependan de1 9obierno. Lo• obrero• d• 10• 
eatab1eciaieiatoa rabri1•• ai1itare• d•1 Gobierno de 
1• R•p"Ob1ica no ••taran ooapren4ido• en 1•• 
4iapo•ici.on•• de ••ta rraccoi6n, por ••r ••i•i1ado• 
a1 ej6rcito naoiona1. 

zxx. Lo• paro• ••rAn 1~citoa Gnioaaente 
cuando •1 ••o••o 4• producoi6n haga neoeaar.:lo 
•U•P•nder •1 trabajo para aanten•r 1o• precio• en un 
1~mite coat•ab1e, previa aprobación de1 con••jo d.• 

Conci1iaci6n y Arbitraje. 

xx. La• direrencia• o 1o• conr1ictoa entre •1 
capita1 y •1 trabajo •• aujetar'n a 1a deci•i6n de un 
oonaejo de conci1iaci6n y Arbitraje, roraado por 
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:l9Q&1 aGaero de repreaentant:.•• de 1o• obrero• y 4• 
1oa patrono• y uno d•1 Gobierno. 

szx. a:L •1 patrono •• 
d:lrereno:la• a1 arb:ltraj• o 
pronuao:lado por •1 oonaejo •• 
contrato d.• trabajo 7 quedar& 

ne~are a aoaet:.•r au• 
a aoeptar •1 1audo 
dar6 por tera:l-do •1 
ob1:l9ado a i.nclean:l•ar 

a1 obrero con e1 i.aport:.e de tr•• ••••• el• aa1ar:lo, 
ad ... • d• 1• reaponaab:l.1:1.dad que 1• reau1t• de1 
conf'1:loto. a.t. ia negativa :ruere d• 1oa trabajador•• 
•• dar& por terainado •1 oontrato de trabajo • 

.. ,. LA LSQJ:•LACXOll P• LO• ••TJU>O• P• LA 
ASPDWLJ:9J\ 

Se puede decir que antes de las 1abores del conqreso 
Constituyente de Querétaro, el primer ordenamiento que establece 
a. la huelga como un derecho de los trabajadores, es la Ley del 

Trabajo decretada por Salvador Alvarado para el Estado de Yucatán 
e1 11 de diciembre de 1915, la cua1 en su art!cu1o 120, primer 
p4rrafo, dispon1a: 

"La b.ue19a, •1 paro de obrero•, e• e1 acto de 
cua1quier na.ero de trabajador•• czu• ••tando o 
b.al:liendo ••tado en e1 .. p1eo de1 •i••o o vario• 
patrone•, dejan ta1 eap1eo parciaJ.aente o quiebran au 
contrato de ••rvi.cio• •e retna•an d.••pu6• a 
reanudar1o, o a vo1ver a1 .. p1eo, •i•nClo d.ebid.a dicha 
Cliecontinuidad, rehu•aaiento, r••i.•tencia o 
roapi.•i•nto a cua1quier coal:>i.naci6n, arre910 o coa6n 
entendi•i•nto, ya ••• expreao o t6cito, becho 
iniciado por 1o• obrero• con intento d• cauaar 
p6rdi.da• a cua1qui.er patr6n o para in•pirar, apoyar o 
ayudar cua1qui.era otra hue1qa, o con •1 interé• de 
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ayu.ctar a 10• eap1ea4o• ti• aua1c¡ui.er otro patr6n ... 
(73) 

como podemos observar 1as caracter1sticas de este 
tipo de hue1ga consagrada 1a Ley de1 Trabajo de1 Estado de 

Yucatán es muy distinta a 1.a consagrada en nuestra Constituci6n 

Po11tica de 1917. 

Después de 1a promu1gaci6n de nuestra Norma suprema y 

antes que se pensara en 1.a federa1izaci6n de 1a materia, 1os 

Estados de 1a Rep0.b1ica procedieron a e1aborar sus respectivas 

1egis1acionea en materia de trabajo, de acuerdo 1as 

determinaciones de1 constituyente de 1917, en 1os que inc1uyeron 
en mayor o menor extensión de su articu1ado, todos 1os aspectos 
que regu16 e1 art1cu1o 123. 

A continuación sena1aremos 1a c1asificaci6n que 

santiago Barajas Montes de oca (74), hace en forma genera1 de 1os 
textos re1ativos a 1a hue1ga, contenidos en 1as Leyes de1 Trabajo 
de 1os diferentes Estados de la Repüblica, que 1os clasifica en 

siete incisos: 

a).- Los Estados de Aguascalientes, Coahuila, Co1ima, 
Chihuahua, ourango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo Le6n, 

oaxaca, Pueb1a, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamau1ipas y 
Veracruz, expusieron en sus respectivas leyes del trabajo que la 
huelga s6lo suspende los efectos del contrato de trabajo por e1 

tiempo de su duraci6n, sin terminar ni extinguir definitivamente 
los derechos y obligaciones que emanen de los referidos 
contratos. 

b) • - El objeto de la huelga s61o lo sef\alan las 

legislaciones de los Estados 
Coahui1a, Chihuahua, Guanajuato, 

73.- Ibídem. p. 114. 

de Aguascalientes, 

Ja1isco, México, 
Campeche, 

Michoacán, 

74.- BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago. Op. Cit. pp. 36 y 37. 
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Nuevo León, oaxaca, Pueb1a, Sina1oa, Tamau1ipas, Veracruz y 

Zacatecas; y estab1ecen estas tres situaciones espec.ificaa: 
ob1igar a1 patrón a cumpl.ir con 1as ob1igaciones que 1e impon1a 
e1 contrato de trabajo; obtener 1a modificaci6n del. contrato de 
trabajo en beneficio de 1os trabajadores o apoyar una hue1ga 

11cita. 

e}.- La l.icitud o i1icitud de 1a huel.ga es materia de 
todas 1as l.cyes estata1es, con l.as siguientes variantes; a1qunas 
incl.Ul-"eron l.a natural.eza de l.a suspensión, que deb.1a ser pac1fica 

y sin viol.encia; otras hicieron referencia a l.a mayor.la de 
trabajadores que pod1an pl.antearl.a, y todas obl.igaron l.os 
trabajadores a dar aviso por escrito al. patrón antes de iniciar 
cual.quier movimiento, con especificación y fundamento de 1os 
motivos de 1a huel.ga. 

La contestaci6n de1 patr6n negando 1as pretensiones 
de 1os trabajadores o cuando no contestaba dentro de un pl.azo 
razonabl.e (al.gunas fijaron ocho dí.as) fue materia en pocas de 

e11as, pero en 10 que tambi6n existió unificaci6n fue en e1 aviso 
1as Juntas de concil.ia.ci6n y Arbitraje, acompan4ndo1ea una 

copia del. pl.iego petitorio; agregando varias 1eyes que este aviso 
debí.a darse también a l.as autoridades municipal.es, sobre todo 
cuando se tratara de empresas que dieran servicio a1 pübl.ico. De 
no 11.enarse estos requisitos, o resul.tar 1eaiva a l.os intereses 
de 1a sociedad cua1quier suspensión no autorizada, se sancionaba 
a l.os trabajadores con pago de mu1tas. 

d) .- No 
disposiciones respecto 

todas 

1a 

1as 
forma 

1egis1aciones 
que pod:ta 

consignaron 
terminar una 

hue1ga. S61o 1a regu1aron 1as de 1os Estados de Aguascal.ientes, 
campeche, Coahui1a, chihuahua, Michoacán, Nuevo León, oaxaca, 
Puebla, Quer6taro, Sina1oa, Sonora, Tamau1ipas, Veracruz y 

Zacatecas. En casi todas, la terminación pedí.a tener lugar, bien 
mediante arreglo privado de 1as partes por concil.iaci6n ante las 
Juntas o por laudo arbitra1 que dictase 1a autoridad del. trabajo. 
Las leyes de Aguasca1ientes y Jalisco dispusieron, ademas, que en 
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tal.es casos 1a autoridad deb1a emp1ear medios de persuaci6n antes 

de ca1ificar una hue1qa. 

e).- S61o en 1os Estados de Aguasca1ientes y Yucatán 
se facu1t6 a 1as Juntas para reso1ver de oficio e1 mantenimiento 
de hue1ga, si ésta pro1ongaba; e1 primero de 1os 

estados sefia1ados, por más de treinta dias; en e1 segundo por más 
de veinte d.ias. 

f).- En 1as 

Ja1isco y México, se hizo 
1eyes de Aguasca1ientes, Campeche, 

1a dec1araci6n de que 1a hue1ga deb.1.a 
estimarse supremo recurso para 1a defensa de 1os 
intereses de 1os trabajadores y debta recurrirse a e11a 

G.nicamente cuando 1a importancia del. asunto que 1e diera origen 

as.1. 1o requiriese y siempre que se hubieren agotado todos 1os 

medios amistosos de arreg1o para evitar1a. 

g). - E1 paqo de sa1arios a 1os trabajadores por e1 
per1odo que durara 1a hue1ga dec1arada 11cita, 10 consignaron 1as 

1egis1aciones de 1os Estados de Chiapas, Ja1isco, Nuevo Le6n, 
Sina1oa y Sonora. 

A continuaci6n mencionaremos 1os diversos conceptos 
de hue1ga que adoptaron 1os Estados de 1a Rep0.b1ica, en 

respectivas 1eyea de trabajo, siguiendo a1 mismo maestro Santiago 
Montes de Oca (75) , que 1os agrup6 diversos mode1oa de 
definici6n: 

1. - "Se entiende por hue1ga e1 acto concertado y 

co1ectivo por medio de1 cua1 1os trabajadores suspenden 1a 
prestaci6n de1 servicio convenido con e1 objeto de estab1ecer 1a 
defensa de sus intereses". Esta definición fue adoptada por 1os 

Estados de Aguasca1ientes, Ja1isco, Querétaro y san Luis Potos1. 

contenida 
2.- Una variante de 1a anterior definici6n es 1a 

1as 1egis1aciones de 1os Estados de Coahui1a, 

75.- Ibídem. p. 37. 
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campeche, Chihuahua, Michoacán, Pueb1a, Veracruz y zacatecas, en 
1as que se expresa: "La hue1ga es e1 acto concertado y co1ectivo 
por e1 cua1 1os trabajadores suspenden 1a prestación de1 trabajo 

convenido". 

3.- Las 1eyes de Chiapas y Nuevo León, definieron 1a 
hue1ga "Las acciones conjuntas de 1a mayor.ta de 1os 
trabajadores de una empresa que suspende sus 1abores sin 
rescindir su contrato para ob1igar a1 patr6n a acceder a demandas 
previamente hechas". 

4. - La Ley de1 Trabajo de1 Estado de oaxaca en su 

articulo 228, estab1eci6: "Hue1ga es 1a acción co1ectiva de 1os 

trabajadores que, mediante 1a suspensión temporal de sus 1abores 
habituales tiene por fin equi1ibrar los diversos factores de 1a 
producción, armonizando l.os derechos de l.os trabajadores con l.os 

derechos de l.os patronos". 

s.- Tamau1ipas, en 
ais1ada definió en art1cul.o 

Ley del. Trabajo, en forma 

194 a 1a huel.qa como: "La 

suspensión del. trabajo como consecuencia de una coal.ici6n de 

trabajadores". 

6.- En e1 art1cul.o 148 de 1a Ley de za.ca.tecas se 

defin1a: "Se entiende por hue1ga el. acto concertado y co1ectivo 

por el. cual. un grupo de trabajadores suspende l.a ejecución de1 
servicio convenido". 

cabe mencionar que 1os Estados de Guanajuato, 

Nayarit, sonora, Sinal.oa y Yucatán no definieron 1a hue1ga en sus 

l.eyes respectivas, pero l.a reconocieron como un derecho de l.os 

trabajadores. (Art%cul.os 86, 81, 95, 94 y 118 de 1as 1eyes del. 
trabajo de dichas entidades). 

pero sin 
(artí.cul.os 

Los demás Estados de l.a RepQb1ica, 
definirl.a: Col.ima (artí.cul.os 122 

78 al. 90) ; Hidal.go (artí.cul.os 

l.a regl.amentaron 

al. 136); Durango 

77 al. 93); México 
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(artí.cu1os 143 a1 180); More1os (art1cu1os 63 al. 70); San Luis 

Potos1 (art1cu1os 12 y 13) y T1axca1a (art1cu1os 87 al. 91). 

Estas definiciones del. concepto de huel.ga contenidas 

en l.as diversas 1egis1aciones de l.os Estados de l.a Repúbl.ica, nos 

dan l.os siguientes el.ementos comunes: 

1) .- El. acuerdo concertado de 1os trabajadores; 

2) .- La suspensi6n del. trabajo convenido; y, 

3) .- La defensa de l.os intereses de l.os trabajadores. 

Concl.uimos diciendo que l.as l.egisl.aciones de l.os 

Estados de l.a Repúbl.ica constituyeron l.a base para hacer efectiva 
l.a federal.izaci6n de l.a l.egis1aci6n l.aboral. y en ese sentido no 

hubiera diferentes criterios en una cuestión tan importante, como 
es el. trabajo a fin de apl.icar e interpretar debidamente 1a 1ey, 
con 1o que se avanz6 frente a 1as circunstancias de nuestro pa1s 
que as1 10 exig1an. 

5). EL PBQYCcTo pz 112s 

En ju1io de 1925 un grupo de diputados, miembros de 
1as Comisiones de Trabajo y Previsión Socia1 de 1a Cámara de 
Diputados de1 Congreso de ia Unión, en co1aboraci6n con N. Mo1ina 
Enr1quez, Jefe de1 Departamento de1 Trabajo y Previsión Socia1, 
E1iseo Moreno, Fé1ix c. Rodr1guez, Nico1ás Jiménez, Héctor Fierro 
y Aure1io Garza Gonzá1ez, representantes de 1os gremios de 

hi1anderos, ferrocarri1eros, emp1eados de comercio y Liga de 
Campesinos, sometieron 1a consideración de dicha cámara un 
"Proyecto de Ley Orgánica que reg1amenta e1 Derecho de Hue1gas y 

Paros consignado en e1 art1cu1o 123 de 1a constitución, en sus 
fracciones XVII, XVIII y XIX y demás que 1e son conexas". 
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En su exposici6n de motivos, dec1an: "La huel.ga es un 
derecho, no prerrogativa y, como tal., está sujeta 1as 

1imitaciones que J.as 1eyes l.e impongan beneficio de 1a 
sociedad. Es un derecho, porque 1os trabajadores deben val.ar por 

integridad, 

real.izaci6n de 
siempre que para l.oqrar1o no 

1a so1idaridad social.. Debemos, 
estorben 1a 

dice Augusto 
Comte, considerar e1 acto de 1a hue1ga como un derecho social que 
no debe l.esionar otros derechos". 

El. proyecto, que ünicamente se refer1a a 1a hue1ga y 
l.os paros, constaba de 54 art.1cul.os y el. 20. defin!.a a 1a 

huel.ga como "La acci6n col.ectiva de 1os trabajadores que 

suspenden sus l.abores en defensa de sus intereses"; a su vez el. 

art1cuJ.o 170. establ.ec!.a: "Se entiende por paro l.a suspensi6n de 

1abores decretada por un patrón o patrones, ya sea temporal. o 

definitiva". 

El. art1cu1o 4o. fijaba l.os objetivos de l.a huel.ga, 

para ser 11cita, pl.asmados en cinco fracciones: 

"A.rti.ou1o co. La• bue19a• ••rAn 1!.ci.taa 
cuando •e d•c1aren con 1o• •i.qui.ente• rine•s 

%. con•equir •1 equi1i.bri.o entre 1oa div•r•o• 
ractor•• de 1• pro4ucci.6n, araoni•ando 1oa derecboa 
d• 1oa trabajador•• y d• 1o• patronoa; 

%%. Proteatar contra un atrope11o i.nreri.do 
por •1 patrono o aua dependi.ent•• a un trabajador o 
trabajador••,. ya ••• aqu61 de pa1abra o de b•obo, 
baata obtener 1a r•paraoi6n debi.da; 

%%X. Bvi.tar 1a vio1aoi.6n de 1oa derecho• 
con•iqnado• en 1a• 1•Y•• de1 trabajo; 

XV. - Baiqi.r de 1o• patrono• •1 cu.mp1.i.miento 
d• 1o• contrato• de trabajo y demA• comproaiaoa que 

hayan contra~do con 1o• trabajador••· y 
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v. apoyar otra• bu•1c;i•• que 
previ-•nte hayan •:l.Clo clec1aracta• ••i., por 1a Junta 
de canci1iaci6n y Arbitraje. 

•• pre•uair6 que •• 11.cita una bu•19• entre 
tanto 1a Junta de conc:i.1iac:l.6n y Arbitraje no deo1ar• 
1o oontrar.t.o, a petioi6n d• a19una de 1•• parte•••. 

Dicho proyecto no l.l.eg6 a ser sometido a1 pl.eno de 1a 
Cámara por 1o que nunca fue aprobado, pero 1a iniciativa 11eg6 a 
ser impresa por 1a propia Cámara, l.a que 1e di6 entrada oficial. 

e1 22 de ju1io de 1925 • 

• ,. ZL PROYECTO ps CQDXQO DEL TllA,BAJQ pe 1929 

El. 6 de septiembre de 1929 publ.ic6 1a reforma 

constituciona1 l.os art.icul.os 73, fracción X, y 123, en su 

parrafo introductorio, a fin de facul.tar al. Congreso de l.a Uni6n 
para l.egisl.ar en materia de trabajo y con el.l.o quedara l.ibre e1 
camino para expedir la Ley Federal de1 Trabajo, reglamentaria del 
art1cu1o 123 Constitucional. 

C6digo de 
Se sabe que antes 
Trabajo,. preparado 

del. de 1929 hubo un proyecto de 
en e1 per1odo presidencial. de1 

General. P1utarco El..t.as Ca1l.es,. por el. entonces secretario de 
Industria, Comercio y Trabajo,. 
mismo que fue sometido en una 
tampoco prosperó .. 

Dr.. José Hanue1 Puig Casauranc, 
convención obrero-patronal. pero 

Dicho proyecto de Código Federa1 de Trabajo, de 1928,. 
en sus art.t.cu1os 261 y 263 reproduc.t.a .t.ntegramente,. (sal.ve e1 
cambio de l.a pal.abra "consecuencia" por "resul.tado" en el. segundo 
precepto,. y l.a inexpl.icabl.e adición de1 signo ortografico de l.os 
dos puntos) ,. l.a redacción de 1os preceptos rel.ativos de l.a Ley 
del. Trabajo de Tamau1ipas,. pues en su orden,. sena1aban: 
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a.rt.l.cu1o 2•1. •• ent:.i.end• por ooa11.aJ.6n: •l. 

acto concertado de un 9rupo de i.ndi.vi.duo•, obrero• o 
pat:.ronoa, para 1a derenaa d• •u• i.nter•••• coaun••· 

.. Art.l.cu1o 2•3. aue1qa ••= 1• 

trabajo, coao reaul.tado de una 
trabajador••••. 

auapenai.6n del. 

coal.J.oi.6n d• 

como e1 Lic. Emi1io Portes Gi1 fue primero Secretario 

de Gobernaci6n y 1uego Presidente de 1a RepQb1ica, se ha 
estab1ecido que 1a base de este proyecto fue 1a Ley de1 Trabajo 
de1 Estado de Tamau1ipas, de donde 61 era originario. 

Con este antecedente, nos ocuparemos de1 proyecto de 
1929, mejor conocido como Proyecto Portes Gi1. Fue e1aborado por 
1os abogados De1humeau, Ba1boa e Zñarritu, y reprodujo e1 texto 
constituciona1 sobre hue1ga y conaiqn6 e1 arbitraje ob1igatorio o 
semi-ob1i9atorio, porque se encomendaba a 1a Junta de 

Conci1.iaci6n y Arbitraje 1a facu1tad de decidir e1 conf1icto en 
cuanto a1 fondo, sa1vo 1a 1ibertad de 1as partes de no someterse 
a1 arbitraje, en cuyo caso se daban por terminados 1os contratos 

de trabajo; si 1a negativa era de1 patrón, se 1e condenaba a1 
pago de 1a indemnización correspondiente. 

Este proyecto derini6 en sus art1cu1os 320 y 322, 1a 
coa1ici6n y 1a hue1ga, i9ua1 que lo hac1a e1 proyecto de 1928; 

ünicamente se 1e quit6 1a adición de 1os dos puntos ortográficos. 

Para fina1izar diremos que a1 proyecto Portés Gi1 1o 
combatieron trabajadores y patrones; provocó muchas cr1ticas 
cuando estuvo a discusión en e1 Congreso de 1a Uni6n, siendo este 
e1 motivo para que fuera rechazado. 
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7). LA LZX FEDCftAL DEL TllABBJO DE 19J1 

Mario de l.a cueva sena.1a que en 1931 se J.l.ev6 a cabo 
una convención obrero-patronal. en l.a Secretar.ta de Industria, 

Comercio y Trabajo, de l.a que resul.taron varias ideas que 
modificaron el. Proyecto Portes Gil. y permitieron l.a el.aboración 
de uno nuevo, cuya redacción se debe princ1pa.1rnente a Eduardo 
suárez; este estudio fue aprobado por el. Presidente de l.a 
RepQbl.ica, Pascual. Ortiz Rubio y se envi6 al. Conqreso de l.a Unión 
para su estudio y aprobación. (76} 

con al.gunas modificaciones, fue aprobado por el. 
congreso de l.a Unión y se promul.q6 e.1 18 de agosto de 1931, bajo 

el. tl:tul.o de "Ley Federal. del. Trabajo", se publ.ic6 el. 28 del. 

mismo mes y afio, entrando en vigor el. mismo dXa de su publ.icaci6n 

y rigió hasta el. 30 de abril. de 1970. 

En e.1 t.(tu.10 Quinto de l.a Ley, bajo .la denominación 

"De .1as Coa.liciones, de .las Hue.lqas y Paros", define l.a 

coal.ici6n y .la hue.lqa, .los objetos de ésta, .1a il..J:citud de l.a 

misma, el. procedimiento de ca.lificación, l.os medios de 

terminación, y .la .1ioitud de .los paros patrona.les estab.leoiendo 

1as siguientes disposiciones: 

"Artf.aul.o 258. coaJ.1.c:l6n •• ei acuerdo de un 
9.rupo de trabajador•• o de patron•• para J.a d•renaa 
d• •U• :lnt•r••••· 

ArtJ:.cuio 259. Bueiqa •• 2• •u•p•n•:l6n 
teaporal. d•l. trabajo coao r••ul.tado de una coal.ici6n 
d• traJ:>ajador••· 

Artícul.o 250. La buel.ga deber6 tener por 
o.,jetot 

76.- DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. p. 578. 
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:r. Con•equir •l. equ:.i.J.:lbri.o entra l.o• 

direrent•• ractor•• d• 1a producci6n, armonisando J.oa 
derechos del. trabajo con 1o• de1 capital.; 

zz. obtener d•J. patr6n 1• ce1abrac:l6n o •J. 

cWlpJ.iaiento del. contrato coJ.ectivo d•J. trabajo; 

zzz. ZZ:lq:lr J.a revi•:l6n en 
contrato coJ.ect:lvo, aJ. terai.nar el. 
viqencia en J.oa t6ra:lnoa y ca a o• 
eatab1•ce, y; 

•u ca a o 
per~odo d• 

que ••t• 

zv. Apoyar una bueJ.9a que tenga por objeto 
al.guno d• J.o• enuaeradoa •n 1•• rraccionaa anterior•• 
y que no baya aido decl.arada iJ.~cita. 

Art~cuJ.o 2•1. La bueJ.ga a6J.o auapend• •J. 

contrato d• trabajo por todo •J. tiempo c¡u• el.J.a dure, 
ai.n terainarl.o ni ex:lqi.r l.o• derecho• y J.•• 
obl.igacion•• que .. anen del. aiaao. 

Art~cul.o 262. La buel.qa debera. J.ia.t.tar•• al. 

mero acto d• 1• auap•n•:l6n de1 trabajo; 1o• acto• 
vio1anto• d• 1o• bue1qu:l•t•• contra 1a• prop:ledad•• o 
l..a• per•oDa•,. •u::letaran a •U• autor•• a 1•• 
re•pon••b:l1:ldad•• pena1•• y c:lv:l1•• aon•:lqu.:lente•••. 

Podemos decir, que durante e1 inicio de 1.a vigencia 
de 1a primera Ley Federa1 del. Trabajo en nuestro pa~s, tanto 1as 
autoridades del. trabajo encargadas de su apl.icaci6n, como l.as 
judicia1es federa1es al. resol.ver 1os diferentes juicios de amparo 
que se promovieron en ese entonces, emitieron diversos conceptos 

de hue1ga ap1icab1es aquel. l. os concretos que fueron 
sometidos a su conocimiento y resol.ución. 

Al.berta Trueba Urbina cita en su obra aquel. histórico 
l.audo del. JO de jul.io de l.937, dictado por 1.a Junta Federal. de 
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conci1iaci6n y Arbitraje con motivo de 1a hue1qa de 1a compaft1.a 
de Petróleo "E1 Aquil.a", en el. que consideró: 

.. La buel.9a, •• un •raa G• l.ucba qu• a trav6• 

de UD proce•o bi.•t6r.i.oo-econ6a.i.co-aoc.i.al., •• rora6 Y 
11e96 a conai.qnar•• en •1 cl•r•cbo pol..f.t.i.co, ooao un 
a.i.•t... J..i.br• ele ajuataai.ento de.1 ec¡u.i.J.:lbr:lo entre 
1o• ractorea de J.a produoci.6n••. 

Esta 1ey distinguió entre huel.ga l.icita e il.t.cita. y 
fij6 sanciones de car6cter l.aboral. y de 1.ndole penal para el. caso 
que se decretara la ilicitud de una huelga. Entre las sanciones 

l.aboral.es comprendió l.a decl.araci6n de tener por terminados l.os 
contratos de trabajo sin responsabil.idad para el. patrOn y el. 

otorgamiento a 6ste de la facul.tad de cel.ebrar nuevos contratos. 

Las sanciones pena1es que estab1eci6 rueron dirigidas 
en contra de quienes impidiesen o estorbasen 1a actuaci6n de 1a 
autoridad de trabajo; de 1a• personas que impidiesen 1a 
reanudaci6n de 1abores o aque11as que no siendo trabajadores de 
1a negociaci6n tomasen parte de una hue1ga dec1arada inexistente 
o i.11cita. La declaración de inexistencia de una huel.ga, ru6 
materia de un procedimiento sumario y da acci6n directa. (77) 

La Ley de 1931 ru6 rerormada por el. entonces 
Presidente de J.a RepQb1ica, Manuel Avila Ca.macho, bajo e1 rubro: 
"Zniciativa de Rarormaa y Adiciones a 1a Ley Federal de1 
Trabajo", el. 14 de rebrero de 1941, en la que propon1a aftadir a 
1a derinici6n vi.gente de 1a huelga, contenida en el. art1cu1o 259 
de 1a Ley, un ca1iricati.vo mas en 1os siguientes términos: 

"Artf.cu1o zs•. •u•19• •• 
t:.-.pora1 d•1 trabajo coao 

aoa1i.aj,6n de trabajador••"· 

1a auepenaj,6a. .J...951U 
r•au1tado d• una 

77.- PUZG HERNANDEZ, Car1os A1berto. Op. Cit. p. 71. 
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Es decir, se 1e a9re96 e1 ca1ificativo de "1ega1",. 

efecto de que no hubiera duda sobre 1a natura1eza de 1eqa1idad 

que ten.la este derecho cuando se ejerc.1a de acuerdo con 1as 
rorma1idades de fondo y forma sefta1adas en 1a 1egia1aci6n. 

Dicha adición, en 1os términos referidos se pub1ic6 

en e1 Diario Oficia1 de 1a Federación e1 d.1a 10 de abri1 de 1941, 
as.1 como e1 resto de 1as reformas. 

La vigente Ley Federa1 de1 Trabajo que sustituy6 a 1a 
de 1931,. tiene como antecedente de su creación dos anteproyectos 
de 1ey: a1 primero de 1962, reau1tado de1 trabajo que durante dos 
afto• rea1iz6 1a Comiai6n nombrada por e1 Presidente da 1a 
RepQb1ica, Lic. Ado1fo L6pez Mateoa, y que •e integró por •1 Lic. 
Sa1om6n Gonzaiez sianco, secretario de1 Trabajo y Previsión 
Socia1, 1a Lic. Mar1a Criatina Sa1mor6n de Tamayo, Presidente da 
1a Junta Fedara.1 de Conci1iaci6n y Arbitraje, e1 Lic. Ramiro 
Lozano, Presidente de la Junta. Local da Conci1iaci6n y Arbitraje 
del Distrito Federa.1 y e1 maestro em6rito da 1a Universidad 
Naciona.1 Aut6noma de M6xico, Mario de 1a Cueva. 

Este anteproyecto exig1a de una reforma previa de 1as 
fraccionas II, III, VI, IX, XXI, XXII y XXXI de1 apartado "A" del 
art1culo 123 Constitucional y no 1leq6 a ser enviado a1 congreso 
de la Unión para su discusi6n y aprobación. 

El segundo anteproyecto de Ley fue el concluido en el 
a.fto de 1968, después de un trabajo iniciado un ano antes, por una 
nueva Comisión nombrada. por el Presidente Gustavo 01.az Ordaz, 
formada por las mismas personas que inteqraron 1a primera, 
aqreq6ndo11e el Lic. Alfonso López Aparicio, Profesor de Derecho 
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del. Trabajo de 1a Facu1tad de Derecho de 1a Universidad Nacional. 
Autónoma de México. (78) 

E•te anteproyecto rue divu19ado entre J.os sectores 
interesados, para su estudio y para que vertieran sus opiniones y 

ae contara con una mejor el.aboración del. proyecto. 

La iniciativa corr••pondient• •• envi6 al. Conqreso de 
l.a Unión por el. titul.ar del. Poder Ejecutivo Federal., Lic. Gustavo 
D1az ordaz 11 el. 9 de diciembre de 1968 y au promul.gaciOn rue 
publ.icada en el. Diario oricia1 de l.a Federaci6n el. 1a de abril. de 
1970, entrando en vigor •1 10 de •ayo d•l. •i••o afta. 

Cabe mencionar que J.a Ley de 1970,. definió a. l.a 
coal.ici6n y a l.a huel.qa en l.o• t6raino• •iquientea: 

"Art~au1o >••. Coa1i.ai.6a •• e1 aauerdo 
t~ora1 d• un grupo 4• trabajador•• o d• patronea 

para 1• derea•• d• •u• ••t•r•••• ooaua••· 

Artl.aU10 ••O• lhae19a e• 1a •uapeD•:l6D 
teapora1 d•1 trabajo 11evada a cabo por una aoa1:lo:l6D 
d• trallNajadar••"• 

Dicho• concepto• •igu.en vigent•• • 1• recha. 

En 1a Ley de 1931 •• denoainaba •n •u T1tu.1o Quinto: 
"De 1aa coa1icion••· hue19aa y paroa", en 1a Ley actuai. esta 
•ituada dentro de.1 cap1tu1o z. "Coa1icione•"• que a •u vez roraa 
parte de.1 T1tu1o S6ptimo "R•1aciones Co1ectivas de Trabajo"; eate 
tra•1ado no• da una mejor ••tructura d•1 ordenamiento en vigor. 
ya que 1a 1oca1izaci6n actua1 de1 precepto permite su ap1icaci6n 
como un concepto b6aico de 1aa re1aciones co1ectivas de trabajo y 
no a61o para efectos de hue1qa y paro, como pod1a interpretarse 
en 1a Ley abrogada. 

78.- OAVALOS MORALES, José. O•r•obo 4•1 Trat.ajo. Tomo z. Porrüa. 
M6xico. 1992. pp. 72 y 73. 
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Ley de 

trabajo 

Dice e1 mae•tro Juan e. C1im6nt Be1trán (79), que 
1970 perri16 1oa principio• rectores de1 derecho 

"1a 
de1 

1a y de interpretaci6n de norma.a, basados en 

protección y di9niricaci6n de 1o• derecho• humano• de 1oa 
trabajadores como e1emento eaencia1 y distintivo de esta rama 

jur1dica, r••a1tando •u rina1idad de equi1ibrio y justicia socia1 
en 1•• r•1aciones entre 1o• ractor•• de 1a producci6n". 

con•i•ti6 
preva1ec• 

Y agrega "1a tendencia principa1 de 
en au deaprendimiento de1 derecho 
e1 principio de 1a autonom1a de 1a 

1a nueva Ley 

civi1, donde 
vo1untad que 

caracteriza a1 contrato, proyectando un nuevo derecho que exc1uye 
1a conceptuaci6n de1 trabajo como marcanc1a, en virtud de que a 
1a preataciOn de1 aervicio 1• •• inherente 1a condici6n humana de 
quien 1o preata". 

De•de hace aA• de una d6cada que div•r••• voce•, 
principa1mente •1 sector patrona1, ae han e1evado pidiendo 1a 
expedici6n de una nueva 1ey 1abora1, argumentando que 1a• 
caabiant•• rea1idad•• econ6aica•, aocia1ea y po11tica•, 1ae 
tendencia• de 1a g1oba.1izaci6n de 1a econom1a y 1oa nuevos 
a1cancea de 1a interpretaci6n juri•dicciona1, de 1a doctrina y de 

1a practica, 10 hacen neceaario. Y •urge 1a pregunta: ¿Una nueva 
1ey o aa• rerorwa•? Tratar••o• •n 1o• cap1tu1o• aubaiguienta• dar 
nueatro punto de viata a1 r••pecto. 

••· s.a- •••ae=e• p• 1••0 

No obatante 1o arirmado con anterioridad, y sin dejar 
de reconocer que e1 derecho sustantivo 1abora1 se consideraba de 
1o• mas avanzados de1 mundo, en 1a practica empezaba a resu1tar 

79.- CL:IMENT BELTRAN, Juan B. L•7 redera1 d•1 Trabajo. 
coaeatar~o• 7 Jur~•prudeno~a. Décima edición. Esrin9e. 
M6xico. 1995. p. 6. 
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inoperante cuando se trataba de hacer efectivas l.aa norma• 
protectoras del. trabajo al. suscitarse l.oa conf1ictoa l.aboral.e• .. 

porque, 1.amentabl.emente, se se9u1a apl.icando un criterio 
civil.iata de igual.dad formal. entre l.as partes en l.uqar de l.& 

igual.dad real., o de•iqual.dad y desventaja, mediante el. equil.ibr~o 
procesal. entre l.aa mismas. 

Por el.J.o, rue nece•ario, a final.es de l.a dAcada d• 
l.os 70, hacer un al.to en el. camino y pararse a anal.izar aquel.1a• 
disposiciones que imped1an una apl.icaci6n más expedita de 1a 

vigente Ley Federal. del. Trabajo de 1970. 

En estas condiciones, el. 18 de diciembre de 1979, el. 

entonces Presidente de l.a Rep1l.bl.ica, Lic .. José L6pez Portil.l.o, 

remitió a J.a consideración de l.a ca.mara de Diputados de1 H. 
Congreso de 1a Unión una iniciativa de reformas a dicha Ley para 
modificar sus T.f.tu1os Quinto, Catorce y Dieciséis que imp1icab• 
1a reubicaci6n y reforma de 1os art1cu1os de 1a Ley que, entre 
otras materias, fijaban e1 procedimiento de hue1ga y una adiciOn 
sustancia1 a 1a parte fina1 del. art1cul.o 47, en re1aci6n a 1a 
ob1igaci6n patrona1 de dar aviso a1 trabajador de 1a causa o 

causas de1 despido. 

E1 Proyecto e1ev6 e1 na.mero de art1cu1os de l.a Ley da 
1970 de 891 a 1, 010. Ahora si, a1 parecer, 1a igua1dad de l.a• 

partes dejaba de ser un presupuesto para convertirse en una meta. 

Loa autores de1 Anteproyecto, trascendió, fueron 1os 
Licenciados Pedro Ojeda Pau11ada, en ese entonces Secretario da1 
Trabajo y Previsión Social.; Jorge Trueba Barrera, bri11ante 
abogado 1abora1ista ya fa11ecido y justo heredero de 1as ideas de 
su sef'\or padre don 
L6pez, subsecretario 
Director General. de 
Trabajo. 

A1berto Trueba Urbina; Gui1l.ermo Gonzal.ez 
"A" de1 Trabajo y Pedro Cervantes Campos, 
Asuntos Jur1dicos de 1a Secretar1a de1 
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La Xniciativa ya el.evada a Ley, fue promu1gada el. 30 
de dicieabr• de 1979, publ.icada en el. Diario Oficial. de l.a. 

Federaci6n •1 4 de enero de 1980, iniciando su vigencia el. 1o. de 
•ayo de ••• mismo afto, •• decir, diez aftoa deapu6a de entrar en 
vigor l.a Ley reformada. 

El. aaeatro De Buen seftal.a que "mucho puede decirse de 
po•itivo y negativo de l.a reroraa de 1980. El. eatabl.ecimiento de 
una cal.ificaci6n previa de l.a procedencia de l.a huel.ga, que puede 
detener au tramitación (art. 923), se inscribe entre l.aa notas 

mAs criticabl.ea.. Sin embargo el. conjunto no es mal.o.. Y a unos 

cuantos aftoa de su vigencia ••• puede decirse que ha sido Qtil.. A 
pesar de sus errores y no obstante l.as cr1.ticas feroces que de 

ambos l.adoa de l.a l.ucha de el.ases han enderezado en su 
contra". (SO) 

Para e~ectos de nuestro trabajo, 6nicamente nos 
concretaremos a ana1izar dichas reformas por 1o que hace a 1a 
hue19a, que descansan rundamenta1mente en 1os art1cu1os 920, 923 
y 924, que atan.en a su procedimiento y significan importantes 
modificaciones sobre 1a 1egis1aci6n anterior. 

sefta1ados: 
Veamos 1o que dice e1 primero de 1os preceptos 

"ArtS.cu1o 920. a1 procecl.t.ai.•nto 4• bue19a •• 
i.nici.arA ••di.ante 1• pr•••ntaci6n 4•1 p1ie90 4• 
petiaioD••• que 4eber& reunir 1o• requi.•i.to• 
•i911i.ente•1 

x. •• 4iri.9i.r6 por ••cri.to a1 patr6n y en 61 
•• rorau1ar&n 1•• peti.a:l.on••• anunciaran •1 prop6•ito 
4e :lr a 1• bue1ga •i. no •on •ati.•r'eab••• eapr••ar&n 
concr•t-•nte e1 objeto 4• 1a a:l•- y ••tla1ar6n •1 

so.- DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecho Proceaa1 4e1 Trabajo. Cuarta 
edición. Porraa. México. 1996. p. 136. 
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4.l• y llora en que •• •u•p•ad.eran 1•• 1abor••, o •1 
t•ra:l.ao d• pre11ue19a1 

••· •• pr•••ntar& por 4up1ioa4o a 1a .nanta 4• 
coao:l1:l.aai.6n y Arbi.traj•· a:I. 1a .. pr••• o 
••tab1aaJ.a:leato eataa u.ati.oado• en 1u9&&" di.•t:l.nto a1 
•• que re•:l.da 1a Junta, el. ••cr:l.to podr& pr••••t•r•• 
a 1a autor:l.dad d•1 tral»ajo aAa pr6ai.aa o a 1a 
autor:ldad pol..lt:loa de aa7or jerar~i.a del. 1u9ar de 
ubi.aao:l.6n et• l.a eapreaa o •atabl.ea:l.a:l.ento. La 

autor:l.dad que lla9a •1 .. p1asaa:l.•nto rea:lt:l.rA •1 
exped:l.ente, dentro d• 1•• ve:l.nt:lcuatro boraa 
•:l.gu:l.entaa, a l.a-Junta d• .Cono:l.l.:l.ao:l.6n y Arb:l.traje; y 
av:l.aara t•l.eqr&r:l.oa o tel.ar6n:l.caaent• al. Praa:l.dent• 
d• l.a Junta. 

%%% • sl. av:lao para 1a auapen.aJ.6n d.9 1•• 
l.abor•• deber& daraa, por l.o aenoa, con ••:l.• d.la• de 
ant:l.a:l.pac.t.6n a 1• recba ••8•1.acSa para auapender •1 
trabajo y con d:I.•• di.a• de ant:l.oipaoi6n ouando •• 
t:rat• 4• •erv:l.o:l.o• 
d:l.•po•:l.oion•• 1•9•1•• 
contara • part:l.r d•1 
quede not:l.r:l.oado". 

p'4b1:1.oo•, ob••rv&ndo•• 1•• 
de ••ta L•Y· Z1 t:6ra:l.no •• 
di.a y bora en que e1 patr6n 

La rerorma presenta una moda1idad substancia1 en 
re1aci0n con e1 452 corre1ativo de 1a Ley de 1970, pues en e1 
art1cul.o transcrito se indica que debe expresarse concretamente 
a1 d~a y hora en que se suspenderán 1as 1abores, requisito que no 
conten1a e1 452, donde simp1emente se dec1a que se anunciar1a 1a 
suspensión de l.as l.abores, y e11o es importante porque ahora se 
da una precisi6n jur1dica para e1 d1a y 1a hora del. esta11amiento 
a fin de que no haya incertidumbre de l.a parte emp1azada, de ta1 
manera que si 1a hue1ga no esta1l.a el. d1a y hora indicados, 
deberá decl.ararse inexistente. 
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De cua1quier manera, durante 1a vigencia no s61o de 
1a Ley de 1970, sino tambi6n de 1a de 1931, ta1 aitua.ci6n 1a 

a1egaban 10• patron•• como una excepci6n y ai ae acreditaba que 
1• hue1ga no bab1a ••ta11ado e1 d1a y hora sefta1ados, 1as Juntas 
1• ca1iricaban de inexi•tente. 

Ta1 como 1o apunta e1 Dr. De Buen, e1 art1cu1o 923 ha 
sido muy controvertido desde antes de su aprobación porque se 

reriere a 1oa caso• en que no se dara trámite a1 escrito de 

emp1azamiento de hue19a y cuyos supuestos son 1os siguientes: 

••art.s.ou1o 923. •o •• d.arA tr&ai.t• •1 ••arito 
de .. p1aaaa:l.eato de ~ue1qa cuando ••te no ••• 
rorau1aclo conrora• a 10• reczui.•:l.toa d.e1 art~au1o •zo 
o ••• pr•••ntado por un ai.ncl:l.cato que no ••• •1 
ti.tu1ar d.•1 contrato coiecti.vo de trabajo, o •1 
ada:la:l•trador de1 contrato 1ey, o cuando •• pretenda 
••:l9ir 1• riraa de un contrato co1eotivo, no obatante 
••:latir ya uno depoa:ltado en 1a Junta de conoi.1:lao:l6n 
y Arbitraje competente. S1 Prea:ldent• de 1a Junta, 
ante• de iniciar •1 tra..:lte de oua1quier 
.. p1a•aai•nto a hue1qa, d•b•r• cerciorar•• de 10 
anterior, ordenar 1a o•rt:lrioao:l6n correapond:lente y 
not:lrioar1• por eacrito 1a re•o1uci.6n a1 proaovente ... 

Los cr~ticos del precepto estiman que se trata de una 
atribuci6n arbitraria a favor de1 Presidente de 1a Junta, 1o cua1 
es inexacto porque no es persona11sima ta1 facu1tad, ya que 1o es 
de 1a Junta debidamente integrada, conforme al. art.tcu1o 928, 
fracci6n I, inciso c), y a.1 Presidente s61o l.e corresponde 
cerciorarse de si se han reunido 1os requisitos mencionados. 

Por 1l1timo, el. art.1cu1o 453 derogado, estab1ec1a. 1a 
prohibici6n de ejecutar sentencias o practicar embargos 
cua.1quier di1igencia en contra de 1os bienes de 1a empresa o 
estab1ecimiento afectados por la hue1ga, o de1 local. en que se 
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encuentren insta.l.ados, a partir de l.a fecha de notificaci6n del. 
empl.azamiento, por todo e1 término de1 aviso. 

Dicha disposici6n tend.la a garantizar l.os resul.tados 
de l.a huel.ga frente a 
desvirtuando su sentido 

una 
de 

posibl.e insol.vencia 
protecci6n a l.os 

del. patrón, 
trabajadores, 

convirtiéndose en un instrumento a.1 servicio del. propio patrón, 

de manera que al. obtener prórrogas excesivas en el. perJ:odo de 
prehuel.ga, imped1an que se hicieran efectivos créditos l.eg.ltimos 
en contra del. patrón por parte de instituciones de interés 
social., e incl.uso l.audos favorabl.es a l.os propios trabajadores de 
l.a empresa. 

El. nuevo art.lcul.o 924 viene a impedir esas prácticas 
abusivas, al. exceptuar de esa prohibición l.os casos en que se 
trate de créditos a favor de 1os propios trabajadores, de1 
Instituto Mexicano del. Seguro social., del. Instituto del. Fondo 
Nacional. para l.a Vivienda de l.os Trabajadores y l.os demás 
créditos riscal.es, antes de estal.l.ar l.a huel.ga. 

Dicho precepto estab1ece textual.mente: 

"A:rt1.oul.o •2•- A part:lr d• l.a not.ir.:lcac.:l6n 
del. pl..:lego d• pet.:lo.:lon•• oon eapl.a•aa.iento a buel.ga, 
de!>er& •u•p•nder•• toda ejecuc.i6n d• ••nteno.ia 
al.quna, a•~ oo•o t-pooo podr& praot.:loar•• e&bar90, 
a••gur-.:lento, d.:ll..igenc.:la o de•abuo.:lo, en oontra de 
.1.a -pre•a o ••t&bl.ec.:la.iento, n.:l aecueatrar b.:len•• 
del. l.ooal. en que ae encuentren .inatal.ado•, •al.vo 
cuando ante• de eatal.l.ar l.a buel.9a •• trate de1 

%. Aaegurar l.oa derecho• del. trabajador, 
eapeoi.al.aent• .:lndean.iaac.ione•, aa.l.ar.ioa, pena.ion•• y 
d••A• preatacJ.on•• devengada•, baata por •2. .importe 
d• doa aAoa d• aal.arioa d•1 trabajador: 

zz. c.r6d.itoa der.ivado• de l.a ra.J.ta d• pa90 de 
l.a• cuotaa a2. znat.ituto K•X.:loano del. Seguro aoo.:lal.; 



%%% • A••gurar e1 cobro de 
que •1 patr6n t:i.•n• ob1J.9aci.6n 
Zn•t:i.tuto de1 Wondo Maoi.oaa1 d• 1a 

irrabajadoree; ~ 

6l. 

l.a• aportaci.on•• 
de ereotuar al. 
vJ.vJ.enda de l.o• 

•J.eapr• ••r&n prer•rent•• J.o• d•r•cbo• de l.o• 

trabajador••• •obr• J.o• ar6di.t:o• a que •• r•r:leran 
1•• rracoJ.on•• rx, %%% y XV d• ••t• precepto, Y en 
todo caao l.aa aotuac.t.one• rel.ati.vaa a l.oa oaaoa d• 
••o•poJ.6a aeaal.ad•• •n J.aa rraccJ.onea anterJ.ore•, •• 
pract:J.car6n aJ.n arectar •1 proaed.i.a:lento de bu•l.9•"· 

Bajo estas circunstancias, e1 art~cu1o 924, cuya 
constituciona1idad ya rue conva1idada por l.os Tribuna1es de 
AJnparo, no s6.l.o no l.esiona ni interfiere el. derecho de huel.9a, 

sino que tiende a protegerlo al. evitar que se desnatural.ice con 
pr4cticas abusivas, que 1o desv~an de su carácter de derecho de 
presión de 1os trabajadores, mediante e1 ejercicio a su ravor. 

Su regu1aci6n se encontraba en 1a Ley Federa1 de1 
Trabajo en e1 T~tu1o octavo de 1os art~cu1os 440 a1 471. Los 
art1cu1os 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 

464, 465, 467, 468, 470 y 471 fueron derogados. 

Actua1mente se encuentran consignados por su 
natura1eza procesa1, con mejor técnica jur1dica, en e1 Cap1tu1o 
XX correspondiente a1 procedimiento de hue1ga de1 T1tu1o Catorce 
de1 nuevo derecho proceaa1 de1 trabajo en 1oa art1cu1os 920 a1 
938, inc1usive. Las disposiciones genera1es y 1os objetivos de 1a 
hue1ga continQan en e1 T1tu1o octavo. 

E1 Lic. 
página 652, estima 
jur1dica, e1 que 

Francisco Brena Gardufio, en su Ley Comentada, 
que resu1ta un error de técnica y metodo1og1a 
1a 1ey regu1e 1a hue1ga en dos cap1tu1os 

diferentes y tan separado. Nosotros consideramos que más 
diferentes y separados quedar1an si aparte de 1a 1ey sustantiva 
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de1 trabajo hubiere una 1ey procesa1 de1 trabajo, pero a1go se 
gan6 con que e1 procedimiento de hue1ga quedara en e1 T1tu1o de 
1a propia 1ey dedicado a1 derecho procesa1 de1 trabajo. Creemos 
que con a1go se empieza. 

De cualquier manera 1as reformas de 1980 fueron 
positivas en much1aimos aspectos, sobre todo porque se a1iger6 e1 
procedimiento 1abora1 en todas sus fases y definió con una 11nea 
más jur1dica e1 derecho de hue1ga. 



CAW'J:'l"ULO J:J:J:' 

•ATuaaJ'..,SSA Y SVOLUCJ:O• DBL DERECHO DB BUBLOA 

Se ha discutido mucho acerca de cuál ea la natura1eza 
de 1a hue1ga. considerada primero como un delito, 1uego como un 
acto i1.1cito, un acto antijur.tdico, etc., el tema ha merecido la 
atención de todos los estudiosos de la huelga, o, para ser más 
precisos, del derecho de huelga. 

En nuestro pa.ts, el Dr.. Néstor de Buen, se.ftala que 
"tiene cierto prestigio la tesis de que la huelga constituye un 
acto jur1.dico en el sentido tradicional ••• el propio legislador 
as.1 1a ha calificado al afirmar, en 1a "Exposición de Motivos" de 
la ley de 1970, que, "en el derecho mexicano, 1a huelga es un 
acto jur1dico reconocido y protegido por el derecho cuya esencia 
consiste en 1a facultad otorgada a la mayor1a de los trabajadores 
de cada empresa o establecimiento para suspender 1os trabajos 
hasta obtener la satisfacción de sus demandas". (81) 

Esta tesis, de considerar a la huelga en el marco 
tradicional de la juricidad, es defendida, dice Néstor De Buen, 
por e1 maestro Mario de la cueva quien al respecto afirma que "la 
huelga fue un hecho jurtdico, pero ha devenido un acto jur.tdico". 

De Buen afirma que "en el examen de las disposiciones 
de la Ley se pone de manifiesto, con mayor claridad, el punto de 
vista anterior. El elemento esencial, objeto posible, se consagra 

81.- DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecho de1 Trabajo. Octava edición. 
Tomo II. Porrúa. México. 1990. p. 845. 
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en e1 art .. 450, cuyo primer párrafo dice, precisamente, que "1.a 

huel.qa deberá tener por objeto ••• ". (82) 

Y que "e1 segundo e1emento esencial.: l.a vol.untad, J.a 

J.ey l.o expresa a través del. requisito de mayor.1a establecido 
e1. art .. 451-II. El. cumpl.imiento de 1.os requisitos formal.es, a 

diferencia de J.a teor.1a cl.Asica de l.os actos jur.1dicos que 1e 

atribuye s61o el. val.ar de presupuesto de val.idez, se presenta 

igualmente como elemento esencial en la fracción III de1 art .. 
451 ..• " y "1a sanción enérgica de l.a inexistencia, prevista en 

1.os art1.cu1os 459 y siguientes, refleja con mayor rigor 1.a tesis 
de1 acto jur.1dico". (83) 

As.1 fundamenta el. Dr. De Buen J.a posición de1 Dr. 

Mario de 1.a cueva, 1.o cual. no significa que esté de acuerdo con 
esta postura. puesto que 1a critica. 

La censura que hace, a 1a de determinar 1a natura.1eza 
de .1a hue1ga como un acto jurl:dico, es 1a de considerar que "en 
esa virtud 1a hue1ga suspende 1a ob1igaci6n de trabajar y. 
eventua.1mente. 1a corre1ativa de pagar e.1 sa1ario, pero ni crea, 
ni modifica, ni transmite. ni extingue ob1igaciones derechos, 
que son 1os fines propios de 1os actos jurl:dicos 
tradiciona1es ••• ••. (84) 

Hay autores, como Carne1utti, que sostienen que 1a 
hue.1ga es acto antijurl:dico. otros, que 1a hue.1ga es un 
derecho tan respetab.1e como e.1 de 1a propiedad; a1gunos más que 
1a hue1ga Re rige por e1 derecho privado y, por ü1timo. existen 
grupos que sostienen que 1a hue.1ga no es un derecho. sino que es 
un hecho. 

82.- Idem. 

83.- Idem. 

84.- Idem. 
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carnel.utti, eleva a l.a huelga de hecho a la categor.1a 
de acto, pero considera éste un acto antijur.1dico y 

sustenta l.a afirmación puntual.izando: "l.a investigación, por l.o 

tanto, respecto del. carácter jur.1dico del. acto, que se manifiesta 
por l.a huel.ga, arriba a una concl.usi6n negativa. La huel.ga como 
l.a guerra, no es un acto jur1dico, sino antijur.l.dico, donde l.a 

pal.abra antijur~dica toma una significación más pl.ena y más 
propia que cuando l.os penal.istas l.a adoptan para colocar en e.l 
cuadro de l.os actos jur.1dicos al. del.ita". (BS) 

Y para aclarar el. concepto antijur.1dico, agrega: 
"precisamente el. adjetivo antijur.1dico que nos vino de l.a 
termino1og.1a al.emana (r•cht• vidriq) tiene dos significados: en 
un primer sentido indica un acto contrario a l.a r•qu1a juria en 
cuyo caso equiva.l.e a i1ícito: en un segundo sentido, más amp.l.io, 

denota no tanto el. contraste con una norma jur1dica, cuando con 
el. ordenamiento jur1dico en s.1 mismo, decir l.a 
incompatibi.l.idad entre un acto y el. derecho". (86) 

"En este caso, sigue diciendo el. maestro ital.iano, 
antijur.tdico, no es el. acto cuando el. agente hace a.l.go que no 
debe hacer, o no hace al.go que debe hacer, sino cuando .l.o que 
hace no constituye objeto de ninguna norma dentro, en el. segundo, 

fuera del. derecho. El. acto propiamente il..tcito es viol.aci6n de un 
deber jur.tdico; el. acto propiamente antijur.tdico no es vio.l.aci6n 
de un deber ni ejercicio de un poder establ.ecido por el. derecho". 
(87) 

Los autores guatemal.tecos Al.fonso Bauer Paiz y Ju.l.io 
Val.l.adares Castil.l.o dicen: "Ni l.a Constitución de l.a RepQbl.ica, 

ni el Código de Trabajo contienen normas que espec.1ficamente 

as.- CARNELUTTI, Francisco. Diagnosis de ia Huel.ga en La Huel.qa. 
Instituto del. Derecho del. Trabajo. Vol.. I. Santa Fé. 
Argentina. 1951. p. 52. 

86.- Idem. 

87.- Idem. 
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indiquen 1a natura1eza jur.tdica de este derecho .. La doctrina es 

muy contradictoria a ese respecto, aún cuando puede genera1izarse 
1a opinión de 1os autores en e1 sentido de que se puede hacer una 

comparaci6n de1 derecho de hue1ga a 1as normas jur.1dicas de 1a 

guerra".. (88) 

Y continOan: "En efecto, 1a hue1ga más que un derecho 

es un hecho.. Es un efecto de 1a 1ucha de c1ases que impone a una 
de 1as partes 1a necesidad de recurrir a medios antijur.!dicos 

para hacerse justicia.. Podr.ta decirse que en 1o co1ectivo 1a 

hue1ga 1a justicia hecha por mano propia, to1erada por 1a 

1egis1aci6n y cohonestada por principios 1ibera1es de orden 

democrático".. (89) 

Aseguran que "La impotencia estata1 para reso1ver 1os 

innumerab1es conf1ictos creados entre patronos y trabajadores ha 
impuesto a 1os parl.amentos y gobiernos, e1 reconocimiento de 1.a 

huel.ga como un derecho. Sin embargo, se nota una tendencia cada 
vez más acentuada a restringir el. derecho de hue1ga e incluso a 
la supresión. Tal. ha sucedido en los reg1menes total.itarios ••• ". 
(90) 

E1 criterio del Dr. Néstor de Buen, y al. cual nos 
sumamos, tiene su fundamento en los comentarios, a este respecto, 
de1 1aboral.ista espa~ol Manue1 Alonso Garc1a, quien considera que 
"por 1a propia necesidad que tiene e1 Estado de encauzar las 

fuerzas sociales a efecto de impedir que alteren en su perjuicio 
el. orden, lo ha llevado convertir a la huelga en un acto 

88.- BAVER PAIZ, Alfonso y Ju1io Valladares Castil.lo. La HUe1qa 
en •1 R6qim•n Jur~dico Guatema1teco en La Hue1qa. Instituto 
del Derecho del Trabajo. Vol. IrI.. santa Fé.. Argentina .. 
1951. p. 12. 

89.- Idem. 

90 .. - Idem. 
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compl..ejo, en tal.es términos que el. hecho social. de l.a huel.ga 

exija l.a observancia de requisitos l.egal.es". (9l..) 

Podemos concl.uir diciendo que l.a huel.ga es un derecho 
col.ectivo de l.os trabajadores que por su natural.eza jur1dica esta 
sujeto a que se cumpl.a con determinados requisitos que l.a l.ey 

exige para ser 11.evado a cabo. 

La Ley Federal. del. Trabajo establ.ece l.os objetivos 

que persigue l.a huel.ga, y que a continuaci6n transcribimos: 

Artf.cul.o •so. "L• huel..qa deber& tener por 

objetos 

x. con••quir •1 equil..ibrio entre 1o• diver•o• 
:ractore• de 1a produoci6n, araonisando l.o• derecho• 
del. trabajo con l.o• de el. capital.; 

xx. Obtener del.. patrón patron•• 1• 
cel.ebraci6n del. contrato col.ectivo de trabajo y 

exigir au revi•i6n •1 terminar •1 perio4o 4• •u 
viqencia, 4• conror•ida4 con 10 diapue•to en el. 
Capítu1o %XX de1 Títul.o 86pti•o; 

%X%. Obtener de 1oa patron•• 1• c•1•braci6n 
del. contrato-Ley y exiqir •u reviai6n a1 terainar •1 
periodo de au viqencia, de conror•idad con 10 
dia~u••to en el. Capítul.o XV 4•1 Títu1o &6ptiao; 

91.- ALONSO GARCIAr Manue1. La Huel.qa y •l. cierre Empresarial.. 
Instituto de Estudios Económicos. Madrid. España. 1979. p. 
51. 
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zv. ssi9ir •1 cwap1i•i•nto d•1 contrato 
coieativo de trabajo o d•1 contrato-Ley en 1•• 
eapr•••• o eatab1•cia.:lento• en que bubi••• •ido 
Yio1ado: 

v. -:l9ir •1 

diapoaicioae• 1•9•1•• 
uti1.:ldadea: 

ouap1iai•nto de 
aobr• partioipaoi6n 

1•• 
d• 

vz. Apoyar una bue19a que t•n9a por objeto 

:lo• enumeractoa •n :la• rraoc1.on•• 

vzx. SX.:l.9.:lr 1• rev.:lai6n d• 1oa aa1arioa 
contraotua1ea a que •• reri•r•n 1o• articu1o• 399 a.:la 
y <119 Bi.a••. 

Podemos sintetizar dicho art.1cul.o diciendo que 1os 

objetivos de l.a huel.ga son obtener el. equil.ibrio entre l.os 
factores de l.a producci6n, l.a ce1ebraci6n, revisión y/o 

cumpl.imiento del. contrato ce.lectivo de trabajo y del. contrato

l.ey, el. cumpl.imiento de l.as disposiciones l.egal.es sobre 

participación de util.ídades, 1a sol.idaridad con otros huelguistas 
y la revisión de l.os sal.arios contractual.es. 

Brevemente ana1izaremos en su conjunto 1as fracciones 
de1 art1cu1o antes citado. 

Ha surgido, nos dice el Dr. Néstor 
motivo de esta curiosa decisión del. l.egisl.ador 
sef\a1ar como objetivo de la huel.ga, el. conseguir 
entre l.os diversos factores de la producción, l.a 

de Buen, con 
ordinario, al 
el. equilibrio 

duda de si J.a 
consecución del. equilibrio entre l.os factores de 1a producción 
un objeto de huel.ga diferente de J.os demás senal.ados en el. 
art1cu1o 450 o s1, como podr1a ser l.a expl.icación más l.ógica, el. 
desequil.ibrio deriva de l.as demás fracciones del. art1cu1o 450 y 



1a repetici.6n de 1a disposici6n constituciona1 no genera 

causa. (92) 
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Viejos criterios que fueron vá1idos en su tiempo, han 
quedado rezagados a1 considerarse que, a1 margen de 1a existencia 
de un contrato co1ectivo de trabajo o de un contrato-1ey, 1a 

origina1 fina1idad de 1a hue1ga p1asmada en 1a Constituci6n es 1a 
de conseguir ese equi1ibrio, a fin de armonizar 1os derechos de1 
trabajo con 1os de1 capita1. 

La Suprema corte de Justicia de 1a Naci6n dictó una 

ejecutoria que estab1ece 1os a1cances de 1a expresión "equi1ibrio 
entre 1os factores de 1a producci.6n" y que dice: 

"BUSLGA, DB8SQUXLXBR::EO ZllTRB L08 :raCTo••• DZ 
LA ••oouccxo•, D-:l:VADO DSL AUICZllTO DZL C08'1'0 DZ LA 
VXDA COMO caoaai. os. •or 1o que bac• a 1o• concepto• 
d• vi.o1ac:l.6a en 1o• qu• •o•t:l.•n• 1• .. pr••• aapar:l.•t• 
que ''1• d••:l.9Q&1dacS econ6a:Lca que pud.:Lera procSuc:l.r un 
4••eczui.1:lbr:l.o entre 1o• raotor•• cSe 1• producc:l6n, 
a•o••ar:Laaent• t:l.en• que rerer:lr•• a beobo• 
ec:oa6al.co• :Laterno• d• 1a -pr•••" y no en •1 beobo 
•n ciu• 1• parte bu•19U:l•ta pretende run4ar 1• 
ju•tirioaci.6n d• 1• bue19a, o ••• en 1• deva1uac:l.6n 
de 1a aoneda naci.ona1, 1a cua1 era ractor ajeno a 1a 
r•1ao:l.6n 1abora1 y que por e11o no 1• era :1.aput.-.1•; 
&1 re•peoto debe decir•• que exi•te :Laexact:ltucS ea 
ta1 arquaentaoi6a. La con•t:ltuo:l.6n, a1 rerer:lr•• a 
1•• bue1qa• detera:Lna que proceden cuando tenqan por 
objeto con•equ:lr e1 equ:l1:lbr:l.o araon:l.•&ndo 1o• 
derecbo• 4•1 trabajo con 1o• d•1 cap:Lta1, 10 cua1 •• 
una dec1arac:l.6n 9enera1, que •e encuentra repro4uc:l.cSa 
y r•q1aaenta4a por 1• Ley W'edera1 4•1 Trabajo. S1 
art~cu1o 4SO de 1• Ley de 1a aater:la, en •u rraoci.6n 
%, reproduce 10 con.tenido en 1• Con•t:ltuc:l.6n, y en 
1•• rraoo:l.on•• •icau:Lent•• 4•1 prop:Lo precepto, ae 
aeaa1an 1a• diver•a• roraae por 1a• oua1•• •• 11•9• a 
obtener •1 ec¡u:l.1:1.br:l.o entre 1o• d:lver•o• ractor•• d• 
1a produoc:l.6n. •n e1 t~tu1o •6pt:l.ao, cap~tu1o V%, 
art~ou1o 425, •e reconoce •1 derecbo a 1o• •:lndioatoa 
d• trabajador•• o a 1o• patronea para ao1:loitar d• 
1•• Junta• de cono:l.1iac:l.6n y A.rb:l.traje, 1a• 
aocSi.r:l.caci.on•• de 1aa concSi.c::lon•• de trabajo cuando 
•xi.atan ci.rcunatancia• econ6mi.caa que 10 juat:Lr:l.quen, 

92.- DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecho de1 Trabajo. Novena edición. 
PorrOa. Vo1. II. México. 1990. p. 853. 
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1o c¡ue ~Ddi.oa t¡Ue dentro de 1Aa re1aai.one• 1abora1e• 
•• dan oi.rounatanci.•• i.nterna• o externa• que a1teran 
e1 equi.1i.br~o dentro de 1oa ractor•• d• 1• produooi.6n 
y a •11o concretaaente •• reri.•r• 1• rraooi.6n %% da1 
propi.o precepto. cu• axpra•aa•nt• ••6•1• qu.a •1 
au..ento de1 ooato d• 1a vi.da ori.9i.na un d••equi.1i.~ri.o 
entra •1 capi.ta1 .,, a1 trabajo ... 

Es de considerar que el. objetivo más 

conseguir el. ejercicio del. derecho de 
importante que 

huel.ga es l.a 
cel.ebraci6n del. contrato col.ectivo de trabajo, ya que éste es el. 
instrumento para crear ese equil.ibrio, por l.o que por ese medio 
se cumpl.e l.a causal. de huelga más trascedental.. 

Y l.o mismo podemos decir de l.a fracción rrr que se 

refiere a obtener l.a firma y, en su caso, l.a revisión del. 
contrato-l.ey.. Este acto tiene una dobl.e natural.eza co1ectiva, 
pues 1a obtenci6n del. contrato-l.ey se l.oqra con diversos patrones 
y pueden intervenir varios sindicatos. 

Cabe mencionar que l.os trabajadores por s~ mismos no 
pueden ce1ebrar un contrato col.activo de trabajo ni un contrato-
1ey. Para el.l.o se requiere necesariamente de l.a existencia de un 
sindicato, que es el. Onico l.egitimado para poder l.l.evar a cabo su 
cel.ebracion. 

En este caso l.a presiOn que él. puede ejercer a un 
sol.o patrón, puede resul.tar indiferente a l.os demás patrones. 

En cuanto a l.a fracción :rv, regul.a como objetivo de 
l.a huel.ga el. exigir el. cumpl.imiento del. contrato col.activo de 
trabajo o del. Contrato Ley cuando han sido viol.ados; l.a 
caracter1stica fundamental. es el. hecho de que el. contrato sea 
viol.ado por el. patrOn o l.os patrones y que dicha viol.aci6n afecte 
a todo el. universo de l.os trabajadores. 

En este sentido el. Dr. Néstor De Buen distingue dos 
situaciones diferentes: si pretende pl.antear una huel.qa 
procedente, bastar6 que se invoque la viol.aci6n y que ésta sea de 
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natura1eza co1eetiva, para que quede cumpl.ido el. requisito de 

fondo. Por e1 contrario, para que l.a hue1qa imputabl.e, será. 
preciso que efectivamente se haya vio1ado el. contrato en su 
aspecto eol.ectivo. (93) 

La fracción V se refiere a1 cumpl.imiento de l.as 
disposiciones 1eqal.es sobre 1a participación de util.idades; el. 
mismo autor nos dice que esta es una de 1as causal.es de huel.ga 

mas controvertidas e interroga: ¿es razonabl.e que a través de l.a 
huel.ga se intente l.ograr el. cumpl.imiento de obl.igaciones l.eqa].es? 
y nos contesta: "Nada se opone en real.idad, a que as~ sea, sal.ve 
que se tengan en consideraci6n J.os antecedentes de l.a huel.qa, 

como un medio de J.ucha para mejorar l.as condiciones de trabajo". 
(94) 

La fracción vr, estab1ece 1a hue1ga por so1idaridad a 
1a cua1 consideramos que no ha tenido re1evancia y de hecho ha 
ca~do en desuso debido 1a divisi6n existente entre 1os 
sindicatos, mism<'I que, a1 decir de1 maestro De Buen ba •i.do 

provocada por e1 Estado, cuesti6n en 1a que nosotros no estamos 
de acuerdo sino que 1o que ha pasado es que dicha división ba 

•1.do aprovechada por e1 poder pQb1ico para desa1entar a 1os 
trabajadores y sindicatos mexicanos a so1idarizarse con otras 
hue1gaa, máxime que en este caso no existe e1 pago de sal.arios 
c:a.i:dos. 

Por Q1timo, l.a fracción VII otorga a l.os trabajadores 
el. derecho a pl.antear un movimiento de huel.qa para exigir l.a 
revisi6n anual. de l.os sal.arios contractual.es. Estamos de acuerdo 
con diversos autores que senal.an que esta fracci6n resu1tó 
innecesaria pues habr.1a bastado que en l.as fracciones .i:r y r.xr 
as1 se hubiera establ.ecido, si tomamos en cuenta que l.a revisi6n 
de 1os contratos co1ectivos de trabajo y de l.os contratos-Ley, de 

93.- Ibidem. p. 859. 

94.- Idem. 
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acuerdo con el. art1cul.o 399 que tienen una vigencia de dos a~os, 
debe hacerse al. cump1irse este pl.azo y l.a revisi6n sal.aria1, 

conrorme al art1cu1o 399 Bis, debe real.izarse cada afto al. 

cumplirse el per1odo de vigencia. 

3). CNlJ\c;TSBJ:•TIQA• ps LA BUl:LGP. 

Podemos decir, que la abstenci6n al trabajo y el. 
ejercicio vol.untario son dos caracter1sticas fundamental.es del. 

derecho de huel.ga. Como l.o sefial.a el. Dr. Manuel. Al.onso Garc1a, l.a 
huel.ga como fenómeno social. para ser considerada como un derecho 
de l.a ciase trabajadora ha de contener dos elementos: primero, 

ser un acto l.ibre, porque su decl.araci6n debe hacerse 
vol.untaría.mente y no mediante coacci6n de un sector o de 

directiva sindical.; segundo, debe concretarse un acto de 
abstención de1 trabajo. (95) 

Pero debemos tener cuenta 
art1cu1o 440 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, 

1o 

en 
expresado por e1 
1a definición que 

da de 1a hue1ga; se entiende que esta suspensión de trabajo ha de 
ser tempora1, 1os trabajadores deben tener p1ena conciencia de1 
hecho de que su intenci6n reanudar 1abores en cuanto 

1ogren 1os objetivos buscados; con base en 10 anterior, 1a hue1ga 
viene a ser una abstención co1ectiva y concertada de1 trabajo, 
cuya principa1 y fundamenta1 fina1idad es de presionar a1 patrón 

para e1 1ogro o satistacci6n de un interés profesiona1, económico 
o socia1. 

En nuestro pa1s debe darse aviso a1 patrón y a 1a 

autoridad de1 trabajo de1 emp1azamiento a hue1ga, formu1á.ndose 
por escrito 1as peticiones que haga e1 sindicato a1 patrón para 

95-- ALONSO GARCIA, Manue1. Op. cit. p. 172. 
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que 6ata conteste 1o que a sus intereses convenqa; ésta es otra 
caracter1atica esencial. del. derecho de hua1ga. 

La 
interesados a 

Junta d• concil.ia.ci6n y Arbitraje 

una audiencia de conci1iaci6n, en 
citara a 1oa 

l.a que debe 

procurar avenir1os sin prejuzgar de l.a existencia o inexistencia, 
ju&tificaci6n injustificaci6n de 1a huel.qa.. En caso de 
exiatir concil.iaci6n, l.a suspensión del. trabajo procederA al. 
final. del. t6rmino fijado por l.a Ley, quedando a partir de ese 

momento l.a facul.tad de l.as partes para sol.icitar l.a decl.aratoria 
de existencia o inexistencia de l.a huel.qa. 

cuando se decl.are l.a existencia de l.a huel.ga s61o 

podrA darse por terminada por l.as siguientes circunstancias: 

Si hay acuerdo entre trabajadores y patrones; 

b. - Si e1 patr6n a11ana a 1as peticiones que 1e 
hayan sido formu1adas y paga 1os sa1arios que hubiesen dejado de 
percibir 1os trabajadores; 

Por 1audo arbitra1, 

d. - Por l.audo de 1a Junta de concil.iaci6n y 
Arbitraje, si 1os trabajadores hue1guistas someten a su decisión 
1a justificación de1 movimiento. 

•>·- ci.aarrrcacroM p• LA npcLqa 

Podemos ase9urar que nada hay tan pro11fero en 1os 
estudios doctrinarios de1 derecho de hue1ga como 1as diversas y 
m0.1tipl.es ciases en 1a que 1a han dividido 1os autores, siendo 
notorio que cada uno tiene su propia cl.asificaci6n. 

Trataremos de hacer una s.1ntesis de 1as numerosas 
cl.asificaciones, sin pretender una precisión conceptua1, de l.os 
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autores de mas renombre como e1 Dr. Mario de 1a Cueva, Aniceto 

A1ca16-Zamora y casti1l.o, Gui11ermo cabanel.1as, Manuel A1onso 
Garc1a, Francisco de Ferrari, Al.rred J. Ruprecht, Gerhard Bo1d, 
Luiqi Mengoni, etc., aclarando que cada uno de el.los ha usado 

diferentes criterios de cl.asificaci6n. (96) 

a). - se dice que l.a qran mayor.1a son l.as bu•1g-a• 

ec:ion6a.:loa•, que tienen por objeto conseguir el. mayor nQmero de 

prestaciones y ventajas para l.os trabajadores; 

mejorar o 

b) .

darl.es 
Las 
m4s 

bue1q•• 

val.ar a 
aoc.:la1•• 1as 
l.os instrumentos 

el.ase asal.ariada en contra de l.os patrones; 

que persiguen 
de l.ucha de 1a 

e).- Las bue1qaa po1f.t:lcaa, por medio de l.as cual.es 

se pretende obtener cambios dentro de l.a estructura del. Estado; 

d).- La bu•1qa por •o1.i.dar.i.dad, regu1ada por nuestra 
Ley Federa1 de1 Trabajo en 1a fracción VI de1 art1cu1o 450 y que 
es de 1as especies más discutidas de suspensión de1 trabajo y 

tiene por fina1idad sostener 1as peticiones o p1anteamientos de 
trabajadores distintos a 1os que en e11a participan y que, por 
otra parte, también se encuentran en hue1ga; 

e). - Las hU•19•• part.i.cu1•r••, que son aque11as que 
se circunscriben a un so1o estab1ecimiento y son qenera1ea si 
afectan a toda una rama industria1, a toda una ciudad o región e 
inc1uso a todo un pa1s; 

f).- La hu•1qa ••ca1onada o proqre•.i.va, que es 1a que 
tiene por objeto producir en forma gradua1 1a suspensión de 
1abores en diversas ramas de una misma industria o en actividades 
análogas o conexas; 

96.- RIOS ESTAVILLO, Juan José. Hacia UD MU•Vo D•r•cbo d• HU•19•· 
Escue1a Libre de Derecho. México. 1990. pp. 49 y so. 
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g).- La bue19a r•J.&apaqo, cuya eficacia radica en l.a 
circunstancia sQbita de su rea1izaci6n; 

h).
e:rectQa en un 

de:rinitiva; 

La bu•19a de advertencia, que 
tiempo breve como preludio de 

1a 
una 

que se 

huelga 

i) • - Las bue1g•• rei.vinclicatori.••.. Dice Alfredo J .. 

Ruprecht, que se 11aman aque11as que "a más de revestir 

car4cter general, formulan un reclamo 1.lcito, observando un 
procedimiento correcto, tienen una actitud tranquil.a y van tras 
de una aspiraci6n coman y, 
entrafta el. ejercicio de 
autoridades; 

en tal.es condiciones, ese movimiento 
una facultad de peticionar l.as 

j) • - Se l.e denomina bue19a nacional. a l.a esta11ada 
por todos 1os trabajadores de todas l.as actividades de un pa.ls 

entero; 

k) • - La buel.qa total., que 1a que se dá cuando 

todos 1os trabajadores de una empresa, rama industria1 o sector 
económico se dec1ara en hue1ga; 

1).- La 1aue19a paroi.a1, que 
anicamente cierta parte de 1os trabajadores; 

1a que rea1iza 

m) .- Hab1an también 1os autores de 1a laue1qa 
i.aternaoi.onal., definiéndo1a como aque11a que esta11a en varios 

pa%ses por simpat%a de a1gunos sindicatos o centra1es obreras con 
1os sindicatos o centra1es de otros pa~ses; 

n).- La bue1ga pac~ri.oa, que es 1a de simp1es brazos 
ca~dos; dentro de éstas encuentran 1as 11amadas hue1gas 

d-o•trati.va• o •i.mD61i.ca•, como J.as rea1izadas hace ya varios 
anos en 1as manifestaciones pQb1icas, dentro y fuera de 1as 
empresas o 1as que se 11evaron a cabo en protesta por 1a muerte 
de 1os obreros socco y Vanzetti, en 1os Estados Unidos de 
Norteamérica; 
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o).- Las bue1qa• vJ.o1enta•, 
1os trabajadores, independientemente 

son aquel.l.as en l.a que 

de l.a paral.izaci6n de 

l.abores, ejecutan actos viol.entos que van encaminados a intimidar 
a patrones y autoridades; 

p) • - La bue19a cteren•i.va. Esta denominaci6n l.a u&a 
Paul. Houriou, y dice que es l.a que tiene como rinal.idad "derender 
l.as cl.aQsul.as de l.os contratos de trabajo vigentes, contra l.a 

intención de l.os patrones a modificarl.as"; 

q).- La bue1qa orqanJ.•ada. Nos dice Gerhard Bol.dt que 
"existe cuando l.a decisión orden de decl.arar l.a huel.g:a, 

organisierter streik, viene de un sindicato y éste asume 1.a 

dirección de l.a misma"; 

r).- La bue1qa al. contrario. Se encuentra l.a 
doctrina ital.iana y es conocida con el. nombre de sciopero alla 
rgyesc:ia, y Francia como grt:ye a rebguirs. Refiere Luiqi 

Mengoni, que 1a imaginación férti1 ha emp1eado e1 término de 

"hue1ga" para designar una c1ase muy nueva de 
presenta caracter1sticas diametra1mente opuestas 

hue1qa, 1o hace pensar 1a expresión "a 
contrario, a1 revés: 1os hue1guistas si trabajan, 
arbitraria, sin seguir 11neas de producción; 

s).- La bue19a ••nire•taci6n, que 

agitaci6n, que 

1as de 1a 

rebouirs", a1 
pero en forma 

1a que 
rea1iza en un p1azo breve como una demostración de fuerza obrera; 

t).- La bue19a a1 deta11•, que consiste en un 
desp1azamiento permanente de 1os trabajadores, sin dejar de 
trabajar pero para1izando momentáneamente sus 1abores; 

u).- La bueiga ocupaci.6n, que es 1a que 1os 

trabajadores toman posesión de1 centro de trabajo, con e1 ánimo 
de privar tempora1mente a1 patrón de su dominio; 

v) .- La bue19a giratoria o interaitente, que es 1a 
suspensión de1 trabajo que en una empresa es 11evada a cabo por 
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).os trabajadores, no de una manera uniforme, sino en distintos 
departamentos y en diferentes momentos; como se ve, es parecida a 
l.a 11.amada. huel.ga al. detal.l.e; 

W) .- La bu•19a 

diaminuci6n sensibl.e de 
per1••, esta 

1a. producción, 

consiste en 
cual.itativa 

una 

y 

cuantitativamente. En real.idad, se trabaja sin interrupción pero 
con modal.ida.des distintas de l.as usual.es; y, 

x).- Las bue19•• de .. p1eado• o ••rv~dor•• p11b1~coa: 

en esta intervienen 1os burócratas o l.os trabajadores a.1 servicio 
del. Estado o del. Gobierno, que es su patrón. La Ley Federal. de 

l.os Trabajadores al. Servicio del. Estado l.a regl.amenta 

debidamente. 

Por a.1timo, sel'\al.aremos 1os muy variados métodos 

que se agrupan l.a.s huel.9as atendiendo a su especie: (97) 

a).- Segdn sus objetos motivos determinantes; 
econ6mica, po11tica, por so1idaridad o simpat1a, reivindicatoria, 
directa, indirecta, socia1 y revo1ucionaria. 

b) .- conforme a su extinci6n y a1cance geográficos: 

parcia1, tota1, 1oca1, regionai, genera1, particu1ar, naciona1 
internaciona1. 

e).- Atendiendo a su carácter y moda1idades de 1ucha 
usadas por 1os trabajadores: pac1fica, vio1enta, ofensiva, 
defensiva, esca1onada, re1ámpago, manifestaci6n, advertencia, a1 
deta11e, ocupaciOn, atentativa, organizada, a1 contrario, 

giratoria o intermitente, per1•• y de brazos ca1dos o cruzados. 

d) .- Atendiendo a 1as actividades de 1as personas que 
rea1icen 1a huelga: profesiona1 o de obreros sindica1izados, de 

servidores p0b1icos, de emp1eados de confianza, de otras personas 

97.- rbidem. p. si. 
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que no tienen ninguna de l.as tres anteriores condiciones: 
(estudiantes,, profeaionistas, maestros, etc). 

e) .. - Por el. sistema l.eqal.; regul.adas por l.a l.ey,, 

admitidas por l.a l.ey,, prohibidas por l.a l.ey, l.imitadas por l.a 

l.ey, l.eqal.mente inexistente,, l.egal., il.egal., l.icita, il.~cita, 

imputabl.e,, inimputab1e. 

f). - Por su duraci6n: eacal.onada, 
predeterminada,, rel.4mpago, advertencia, de tiempo 

tiempo indefinido, sorpresa. 

de duraci6n 

definido, de 

Al.ajándonos del. aspecto meramente doctrinario,, 
anal.izaremos l.as seis cl.asificaciones que a través de diversas 

situaciones nos pl.antea nuestra Ley Federal. del. Trabajo. 

Bue19a 

definici6n obra 
Constitucional. al. 

tienen por objeto 

11.c:l.ta "JI buel.qa :1.1.1.cita.-
en 1a fracci6n XVIII de1 
decir que "1as hue1qas serán 

conseguir e1 equilibrio entre 

La primera 
art.1cu1o 123 

1.1.o:lta• cuando 

1os di versos 

factores de 1a producción, armonizando 1os derechos de1 trabajo 

con 1os de1 capital; y serán consideradas como :ll..l.o:lta• 

llnicamente cuando l.a mayor.1a de 1os huel.quistas ejerciere actos 

viol.entos contra l.as personas o J.as propiedades, o, en caso de 

guerra, cuando aque11os pertenezcan l.os establecimientos y 

servicios que dependan del. gobierno" .. 

El. art.1cu1o 934 de J.a Ley Federal del. Trabajo se"al.a 
que si l.a Junta Federal. de Concil.iaci6n y Arbitraje declara que 
J.a huel.qa es i1.1cita, se darán por terminadas l.as relaciones de 
trabajo de J.os huelguistas. 

El. maestro Juan B. Cl.imént Be1trán hace 1a aguda 

observación de que no hay una correspondencia entre e1 concepto 

de huel.ga 11cita, afirmativo, y el. concepto neqat:i.vo de hue1ga 

i11cita, puesto que 1a 1icitud se basa en que e1 movimiento de 

huel.ga tenga por objeto conseguir el equi1ibrio entre 1os 

factores de 1a producción, en tanto que 1a i1icitud no se refiere 
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eapec1ricamente a 1a fal.ta de objeto sino a que se rea1icen actos 
viol.entos contra las personas o l.as propiedades por 1a mayor1a de 
l..os huel.guiataa, es decir, que se ejerza una violencia fl.sica. 

(98) 

Nosotros tambi6n compartimos la opini6n del. maestro 

Trueba Urbina, en el. sentido de que aQn dec1ar6ndose il.1cita l.a 
huel.qa, a6l.o deben ser privados del. trabajo y darse por terminada 
ia rel.aci6n que l.os un1a con el. patrón, a aquel.l.os trabajadores a 
1os que se l.es pruebe que estuvieron invol.ucrados en l.os actos 

viol.entos real.izados, porque serta injusto arrastrar a la p~rdida 
del. empl.eo a aquel.J.os otros que se abstuvieron de cometer tales 
hechos viol.entos y que simplemente sumaron -de manera 

pac.tfica- a 1a suspensión de 1as 1abores en e1 1eg.1timo derecho 
de adherirse a1 movimiento de hue1ga. (99) 

aueiqa ••~•tente y bu•1ga ~n••i•t•nte.- E1 primero de 
1os conceptos se refiere a que después de haber cump1ido con 1os 

requisitos forma1es, de tener un objetivo de 1os previstos en 1a 
1ey y de cump1ir con e1 requisito de mayor.ta, 1a hue1ga debe ser 
considerada existente, o sea que tiene procedencia forma1. 

En tanto, si fa1tan esos requisitos, y esencia1mente 
si no se obtiene 1a mayor.ta obrera de 1os trabajadores de 1a 
empresa emp1azada, mediante 1a prueba de1 recuento, e1 cua1 se 
11eva a cabo una vez esta11ada 1a hue1ga, entonces, a instancia 

de1 patr6n afectado, y a través de 1as pruebas correspondientes, 
1a Junta dec1ara 1a inexistencia 1ega1 de 1a hue1ga esta11ada, 
estab1eciendo que e1 patrOn no es responsable de 1a misma y por 

consiguiente que no corren 1os sa1arios ca.idos, dando un término 
de 24 horas a 1os trabajadores para que se reintegren a1 trabajo, 
a diferencia de 1a hue1ga i1.tcita, que como ya apuntamos, se dan 
por terminados 1os contratos y 1a re1aci6n de trabajo. 

98-- CLIMENT BELTRAN, Juan B- E2ementoa de Derecho Proceaa1 de1 
Trabajo. Esfinge. México. 1989. p. 281. 

99.- Ibídem. p. 282. 
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Bue19a ju•t.iri.cada y bue19a i.Dju•t:lrj.cacta. una vez 
dec1arada 1a hue1ga existente, como ya vimos en e1 inciso e) que 
antecede, si 1os trabajadores deciden someter e1 con~1icto a la 
decisión de la Junta, entonces se tramita el procedimiento de 

imputabilidad para declarar si la huelga es justifidada, o sea si 
el patr6n esta en posibilidad de aceptar las peticiones 

económicas de los trabajadores huelguistas, si por el 

contrario, se encuentra imposibilitado para ello. 

En el primer caso la huelga será justificada y el 

patr6n resultará responsable del conflicto, y tendrá que cubrir 

las prestaciones a que sea condenado en el laudo de la Junta, 

además de pagar los salarios ca1dos por todo el tiempo de 
suspensiOn de 1as 1abores; pero si 1a hue1ga dec1arada 
injustificada, se dec1arara que e1 patrón no es responsab1e de1 
conf1icto y requerirá. también a 1os trabajadores para que 
vue1van al trabajo. 

La imputabi1idad de 1a hue1ga s61o puede ser 
promovida a instancia de los trabajadores, ya que los patrones no 
están facu1tados desde e1 punto de vista jur1dico para hacer1o. 

De ios seis conceptos antes exp1icados, huelga 11cita 
e i11cita, existente e inexistente, justificada e injustificada, 
e1 ünico que tiene verdadera efectividad para e1 ejercicio de1 
derecho de hue1ga es e1 de ia dec1araci6n de existencia 1ega1 de 

1a misma, ya que en esa situación e1 derecho de presión 
consistente en 1a suspensión de 1as labores dura indefinidamente, 
salvo que, como ya se estableci6 con anterioridad, se termine por 
un convenio de las partes o hasta que los trabajadores someten e1 
conflicto al arbitraje o bien, a 1a decisión de 1a Junta. 

Sobre 1a duración indefinida de 1as huelgas, 
recogemos de 1as 
una huelga, al 
recuerda estaba 
dur6 31 af'i.os. 

viejas crónicas 1abora1istas, 1a existencia de 

parecer de camisetas "Fajar", cuya fábrica. se 
por 1a ahora denominada calzada de T1a1pan y que 
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Los juristas Rafael. Tena suck y Hugo .Xtal.o Moral.es 

sal.dafta (100), con base en 1os arti.culos 444, 445, 446 y 459 

establecen que nuestra 1ey c1asifica a l.a huel.ga de l.a siguiente 
manera: 

1. a) Lega1mente existente. 
b) Legalmente inexistente. 

2. a) L1cita. 
b) X1.lcita. 

3. a) Justiricada o imputabl.e a1 
patr6n. 

b) No imputabl.e a1 patron. 

La direrencia con la cl.asificaci6n que referimos con 
anterioridad es de que l.os maestros Tena y Moral.es agregan l.a 

expresión "1ega1mente" tanto a l.a l.l.amada huel.ga existente como a 
l.a inexistente, expresión muy usada en l.os tribunal.es del. trabajo 
cuando al. hacer l.a cal.ificaci6n de movimiento de huel.ga 
resuel.ven l.l.am4ndol.a legalmente existente 1ega1mente 

inexiatente. 

5).- SVOLUCXOM DZL DERECHO DZ BU~LGA 

La evo1uci6n de1 derecho de hue19a, desde su incio 
hasta 1a actua1idad es muy c1ara, siquiendo una 11nea ascendente, 
hasta su dec1inaci6n que coincide con 1a primera mitad de1 sig1o 
actua1. Es vá1ido afirmar que en 1os 61timos aftos ha descendido 
e1 ejercicio de este derecho, no porque 1os sindicatos hayan 
renunciado a é1, sino más bien porque e1 Estado arbitra 1os 
medios jur1dicos para que no se 11egue a 1a dec1araci6n de hue19a 
o bien para que desista de e11a una vez que han sido agotados 
todos 1os recursos puestos a1 a1cance de quienes 1a p1antean. 

100.- TENA SUCK, Rafae1 y Hugo Ita1o Mora1es Sa1daña. Op. Cit. p. 
171-
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Podemos fina1izar diciendo que en nuestro pa1s e1 
ejercicio de1 derecho de hue1ga se encuentra, desde e1 punto de 
vista practico, restrinqido por todos 1os cambios estructura1es 
que han tenido 1ugar y por 1a participación o intervención de1 
Estado, cada vez más intensa, en e1 marco de 1as re1aciones 

cbrero-patrona1es. 



CAP%TULO %V 

BL PROCBDXMXBllTO DB BUZLOA 

1). GSMSJlALIQ&QC• 

Hemos intentado, conscientes que de manera muy 
somera, ir establ.eciendo 1as principa1es caracter1sticas del. 
derecho de hue1ga en nuestro derecho positivo, de tal. modo que 

cuando abordemos l.os dos siguientes cap1tul.os de nuestro trabajo, 
resul.te más fácil. abordar su estudio comparativo con l.a huel.ga en 
Canadá y en l.os Estados Unidos de Norteamérica y echando a vol.ar 
nuestra imaginación, especu1ar cuál. puede ser su futuro de cara 

al. Tratado de Libre comercio. 

Por el.1o consideramos necesario incl.uir un cap1tul.o, 

el. presente, sobre e1 procedimiento de hue1ga, tan enraizado ya 
en e1 ánimo de 1os trabajadores y del. marco que conforman su 
existencia y práctica: l.a el.ase patronal., l.as autoridades 
laboral.es y l.a sociedad que, sobre todo tratándose de 
servicios pQbl.icos, sigue justificado interés un 

empl.azamiento de huel.ga, principal.mente cuando trata de 
grandes empresas nacional.es como l.as de tel.éfonos, gas, aviación, 

etc. 

La mayor1a de l.os l.aboral.istas mexicanos hace tiempo 
que vienen pugnando por 1a expedición, paral.el.o una l.ey 
sustantiva, de un código procesal. del. trabajo, que de manera 
autónoma trate todo l.o concerniente al. procedimiento que ha de 
seguirse en l.a materia. 

El. cap1tu1o que re9ul.a el. procedimiento respectivo en 
l.a Ley Federal. del. Trabajo, es más bien visto como una "gui.a 

general." que como e1 conjunto de reglas para instrumentar su 
ejercicio bajo un sistema jur1dico aut6nomo. 
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aceptar, 
procesa1 

E1 Lic. Barajas Montes de oca sefial.a que es hora de 
"como 1o expone Juan Menéndez Pida1, que e1 derecho 

ha sido separado de diferentes ciases de derechos 
materiales que se ap1ican a distintos tipos de controversia, y 

que e1 derecho procesa1 del. trabajo tiene autonom.l.a cient1fica, 

ya que sus normas, más que surgir de l.a o~ra de1 1egis1ador, han 

recogido 1a realidad de l.a vida traducida en hechos de1 cuerpo 

socia1. Esto evidencia 1a necesidad de que 
c6digo procesal. de1 trabajo ••• ". (101) 

el.aborado un 

creemos que por simpl.e rigor cient.ifico y por una 

mejor técnica l.egisl.ativa, ser1a deseabl.e l.a coexistencia de l.os 
dos c6digos del. trabajo, el. sustantivo y el. procesal., que 
regul.aran l.as rel.aciones obrero-patrona1es en nuestro pais, pero 
aa.n cuando hay respetabi11simos autores que afirman que "1os 

principios del derecho procesal no se expresaron .... con claridad 
en 1as reg1as de la Ley de 1931 ni en la de 1970" y que "el nuevo 
Titu1o Catorce de 1a 1ey, a partir de 1980 ha puesto, en cambio, 

d.e manifiesto, una nueva po11tica procesal que destaca a 1os 
principios ••• " (102), la verdad es que desde 1as primeras 1eyes 
1oca1es de1 trabajo y 1as dos federa1es antes referidas, se han 
regulado 1os conflictos 1abora1es nuestro pa1s sin mayores 
distensiones, vac1os y 1agunas de consecuencias graves, no 

dejando de reconocer 1as importantes ventajas que arrojaron 1a 
expedición de 1as reformas procesales de 1980. 

De cualquier manera, podemos afirmar que en nuestra 
1egis1aci6n 1abora1 existen plasmadas con toda claridad 1os 
principios y reg1as procesales para sustanciar 1os juicios que se 
desprenden de las disposiciones normativas, principios y re91as 

que no por dejar de encontrarse inscritas en un código o 1ey 

101.- BARAJAS MONTES DE OCA, santiago. Op. Cit. pp. 63 y 64. 

102.- DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecbo Proce•a1 de1 Trabajo. 
Cuarta edición. Porrúa. México. 1996. p. 67. 
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especifica. aut6noma o independiente de dichas disposiciones 
normativas, dejan de tener eficacia y nos han servido desde 1931. 

2). LA• pry•••A• STAPA• Q•L PROCZprBXEllTO pe npcLqA 

Como 
qenera1, y de 1a 
1a materia no se 

en numeración 

huel.guistico. 

l.a. mayoria de l.as cuestiones l.aboral.es, en l..o 
huel.ga, en l.o particul.ar, l.os especial.istas de 
han puesto de acuerdo en l.a conceptual.izaci6n y 
de l.as diversas etapas del. procedimiento 

Para el. Dr. Néstor de Buen, por l.o que se infiere del. 
indice de obra Derecho Procesal. del. Trabajo, son 
empl.azamiento, cal.ificación y terminación de l.a huel.ga. (103) 

prehuel.qa, 
l.a hUel.qa. 

Para Francisco Roas 
suspensión de l.abores, 

(104) 

Gámez son cuatro: estado 
cal.ificaci6n y terminaci6n 

de 

de 

Los maestros Rafael. Tena Suck y Hugo Ital.o Moral.es 
Sal.daf\a distinguen cuatro etapas del. procedimiento de huelga: 
gestación. prehue1ga, suspensión de 1abores y ca1ificaci6n. (105) 

A su vez e1 Dr. Ba1tazar cavazos F1ores 10 divide en 
tres etapas: per~odo de gestación, prehue1ga y huelga esta11ada. 
(106) 

103.- Idem. 

104.- ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesa1 d.•1 Trabajo. E1 
Autor. México. 1978. p. 472. 

1os.-1:¡:~A SUCK, Ra:fae1 y Hugo Ita1o Hora1es Sa1dana. Op. Cit. p. 

106.- Mueva Ley Pedera1 de1 Trabajo Tematizada por Ba1tazar 
Cabazos Flores. T•••ti•ada. Tri11as. México. 1990. p. 363. 



Vamos a tomar una posici6n ec1.éctica, 
cinco estadios dentro de1 procedimiento de hue1ga: 
e1 per1odo de prehue1ga, l.a suspensi6n de l.as 
ca1.ificaci6n y 1a terminaci6n de 1a huelga. 

3). a••TJlc%QM ps LA avzLqa 
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estableciendo 
l.a gestación, 

laborea, 1.a 

E1 problema de 1.a gestación de l.a huelga 

simpl.ifica, si tomaramos como ejemplo un caso normal. dentro de 

l.os confl.ictos obrero-patronal.es, cuando existe un sindicato; si 
también ya existe celebrado un contrato col.ectivo~de tra.1:;1.ajo o un 
contrato-1.ey y se trata de solicitar su revisión general., que se 
hace cada dos anos, l.a revisión de l.os sal.arios contractual.es que 
se hace cada ano o el. cumplimiento de dichos instrumentos en caso 
de viol.aci6n por parte del. o de l.os patrones. 

La so1icitud de revisión, e1 primer caso, de 
acuerdo con e1 art1cu1o 399 deberá hacerse, por 10 menos, 60 d1as 
antes si 1a revisión es bienal y en un plazo de 30 d1as conforme 
a 1o dispuesto por e1 399 Bis, por 10 que hace a 1a revisión 
anual de 1os sa1arios en efectivo por cuota diaria sefia1ados en 
e1 tabu1ador de1 contrato respectivo. si se trata de 1a revisión 
de1 contrato-1ey, e1 plazo aumenta 90 y 60 d1as, 
respectivamente, conforme a los numera1es 419 y 419 Bis. 

La Ley dispone, art1cu1o 400, que si ninguna de l.as 
partes, sindicato o patrón, solicita 1a revisión o no se ejerce 
e1 derecho de hue1ga, 1a vigencia de1 contrato colectivo, y en 
caso de1 contrato-ley, se prorrogará por un periodo igual. a1 de 
su duración o continuará por tiempo indeterminado. 

Por 1o regu1ar los sindicatos celebran una o varias 
asamb1eas previas a1 emplazamiento por revisión de1 contrato, 
para establecer con sus agremiados 1as prestaciones y/o aumentos 
que se van a solicitar y en algunas ocasiones, hasta las 
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que van a seguir en e1 emp1azamiento y en 
otros sindicatos, y podr1an ser 1a mayor1a, 
formu1ar e1 p1ieqo y l.o presentan ante 1a Junta. 

1a 

El. probl.ema de1 emp1azamiento más compl.icado 

cuando en una empresa o frente a un patr6n, no existe sindicato y 

por l.o tanto 1as re1aciones l.abora1es no se manejan a través de 
un contrato co1ectivo; entonces tienen que coa1igarse 1os 
trabajadores con e1 Animo de empl.azar a.1 patrón y obtener de é1 

1a rirma del. contrato. 

En ambos casos, cuando ya existe sindicato 1os 

trabajadores se constituyen en una coal.ición, expresan su deseo 

mayoritario para hacer uso del. derecho de huel.ga. 

En el. momento en que l.a coal.icí6n o el. sindicato 
presenta el. pl.iego petitorio ante l.a autoridad, ésta empl.aza a 1a 
parte patronal.. Los tratadistas, con Mario de l.a Cueva 1a 
cabeza, definen el. empl.azamiento como el. aviso que dan l.os 
trabajadores al. patrón haciéndol.e saber que de no acceder a sus 
~eticiones en un pl.azo determinado, suspenderán l.as 1abores. Al. 
ser notificado el. patrón del. emp1azamiento con e1 que se acompana 
el aviso de hue1ga y e1 p1iego petitorio, se inicia l.a siguiente 
rase. 

4). SL PgBXOpo pw PREBUELOA 

Este per.Iodo. repetimos, se inicia desde el.. momento 
en que el. patrón recibe el. pl.iego de peticiones y es notificado 
por l.a Junta. es decir. es emp.l.azado, hasta el. momento mismo del. 
estal.l.amiento o suspensión de l.abores. El. procesal.ista Francisco 
Ross Gámez dice que .l.o anterior abarca el. término que senal.a l.a 
parte empl.azante y no como suponen al.gunos procesal.istas. el. 
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término que previene l.a 1ey de 6 y 10 dí.as en tratándose de 

empresas privadas y/o servicios púb1icos, respectivamente. (107) 

Los que afirman ta1 aseveración presuponen que 1a 

parte empl.azante sena1a un término igua1 a1 de 1a 1ey, pero en l.a 
práctica hemos visto que so1amente en muy contadas ocasiones 
circunscriben a dicho término m1nimo, independientemente de que 
a1 margen de1 término que senal.e e1 sindicato o 1a coa1ici6n para 

esta11ar 1a huel.ga, 1as partes, sea porque se ponen de acuerdo o 
a sugerencia de 1a autoridad que está conociendo del. confl.icto, 

difieren una o más veces l.a audiencia de l.ey y/o prorrogan el. d1a 
y l.a hora en que se decl.arará el. estado de huel.ga si no se l.l.ega 

arregl.o. 

Esta etapa l.a de mayor trascendencia, por sus 
efectos y por 1as repercusiones que se producen tanto re1aci6n 
de 1as partes integrantes de 1as fuerzas productivas, corno por 1o 
que hace a terceros extraños; 

La notificaci6n surtirá e1 efecto de constituir a1 
patr6n, por todo e1 término de1 aviso, en depositario de 1os 
bienes de 1a empresa estab1ecimiento afectado, con 1as 
atribuciones y responsabi1idades inherentes a1 cargo. 

E1 patrón, una vez notificado de1 aviso de hue1ga, 
deberá formu1ar 
Conci1iaci6n y 

contestaci6n 
Arbitraje, en un 

por escrito ante 1a Junta 
término de 4 8 horas. En 

de 

1a 
práctica, e1 patrón contesta e1 p1ieqo con 1as manifestaciones 
que a sus intereses conviene; si bien es cierto que no existe una 
sanci6n en 1a 1ey para e1 patrón que es omiso en contestar e1 
p1iego, ésta se infiere de1 hecho de que, esta11ada 1a hue1ga, e1 
patrón queda 1imitado 1os argumentos de defensa a1 
so1icitar 1a dec1araci6n de inexistencia de1 estado de hue1ga. 

107.- ROSS GAMEZ, Francisco. Op. cit. p. 472. 
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También, partir de 1a notificaci6n de1 p1iego 
petitorio con emp1azamiento de hue1ga, conrorme a1 art1cu1o 924, 
deberA suspenderse toda ejecución de sentencia a1guna ni podrá 

practicarse embargo, aseguramiento, di1igencia o desahucio en 
contra de1 patrón, ni secuestrar bienes de1 1oca1 en que se 

encuentren insta1adoa, sa1vo cuando antes de eata11ar 1a hue1ga 
se trate de 1os casos de excepción que fija e1 propio precepto en 
1as cuatro siguientes fracciones: 

"%. A••qurar 1o• derecbo• de1 trabajador, 
••p•ci.a1••nt• .:lndeani.sacion••, aa1ar:lo•, P•n•.i.one• y 
d-A• pre•taci.on•• deven9adaa, baata por •1 i.mporte 
de doa aftoa de aa1ar.i.o• d•1 trabajador: 

%%. Cr6ditoa d•rivadoa d• 1• ~a1ta de paqo d• 
1•• cuota• a1 %nat.:ltuto Mex.:lcano del. &equro &oc.:laJ.; 

%%%.. A••gurar •1 cobro de 
que el. patr6n t.:len• obJ..iqaci6n 
%n•t.:lt:.uto del. •on4o Jraciona1 de 1a 
Trabajador••: y 

l.•• aportac.:lone• 
d• erect:.uar al. 
Vivienda d• J.oa 

%V. Loe de•&• cr6d.:lt:.oa riacaJ.••· 

ai .. pre aerAn prererent:.•• J.oa derecho• d• J.oa 
trabajador••, aobr• l.o• or6ditoa a que •• rer.:leran 
1a• rraccion•• rr, :rzr y .:rv de e•t• precepto, y en 
todo caao 1a• aotuac:.:lon•• reJ.at.:lva• a l.o• oaaoa de 
••cepc.:l6n ••ft•J.•da• en J.a• rrac:c.:lon•• anter.:lore•, •• 
praot.:lcaran •.in arectar •1 proced.:lmi.ento d• bueJ.ga ... 

Con eJ.l.o, se trata de proteger l.os intereses 
económicos de J.os trabajadores y también jur1dicos de J.os 
hueJ.guistas, fin de evitar fraudes mediante embargos 
dil.igencias simul.ados. Ya el. cap1tul.o anterior hab~amos 

transcrito para otros efectos de l.a tesis dichas fracciones. 
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También en este per1odo de prehuel.ga, 1a Junta citar& 
a 1as partes a una audiencia de concil.iaci6n, en 1a que procurar& 
avenir1as, sin hacer decl.araci6n al.guna que prejuzgue sobre 1a 
existencia o inexistencia, justificaci6n o injustificaci6n de l.a 
huel.ga. Dicha audiencia podrá diferirse, pero s6l.o a petición de 

1os trabajadores y segQn e1 art1cul.o 926 por una sol.a vez, aunque 
como ya 10 senal.amos, 1a práctica se difiere en varias 
ocasiones para dar margen a un avenimiento siempre y cuando el. 

patrón esté de acuerdo y 10 so1iciten ambas partes. 

Se considera que el. esp1ritu proteccionista de este 

precepto si es apl.icado correctamente, ya sea por l.os patrones 
l.os trabajadores, puede provocar en l.a práctica graves 

injusticias que pueden atentar contra e1 patrimonio de terceros 

extraf\os. Esta situación provoca que l.a empresa en estos casos 
sea intocab1e ante terceros, provocando con e11o 1a desconfianza 
de 1os acreedores, por e1 actuar indebido del. deudor, que vendr1a 
siendo el. patrón. 

En cuanto a estos efectos, como e1 1eqis1ador no ha 
estab1ecido un per1odo máximo de esta etapa de prehue1ga, 
pueden ocasionar prob1emas. Uno de e11os ser1a e1 de provocar 1as 

famosas hue1gas fraudul.entas; otro es como l.o sef'la1amos e1 de 
constituir al. patr6n como depositario de 1os bienes por el. 

término del. aviso l.o que imp1ica l. imitar y restringir sus 
derechos con sus propios bienes, asimismo pueden incurrir, en 
responsabi1idad penal. por resul.tar depositario infiel., al. 
incurrir en e1 de1ito de abuso de confianza. 

De este precepto desprende que 1a audiencia de 
conci1iaci6n sea necesaria en esta etapa, tan indispensab1e que 

es posib1e pasar a1 siguiente periodo, sin agotarse esta 
instancia conci1iatoria. 

Tan trascendente esta audiencia de concil.iaci6n 
que el. 1egis1ador estab1ecio en forma imperativa, que si l.a parte 

obrera no acud1a a dicha audiencia, no correr1a e1 término para 
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J.a suspensión de l.abores (fracción segunda del art1cul.o 927), l.o 
que impl.ica dejar sin efecto el emplazamiento, pues la huelga ya 
no pod.r6 estall.ar en l.a fecha sefial.ada.. En el. caso de que el. 

patrón no acuda a esta audiencia, el. Presidente de l.a Junta podrá 
empl.ear J.os medios de apremio para obl.igar al. patrón a que 
concurra a esta audiencia conciliatoria. (Fracción tercera del. 

art1cul.o 927-XIX). La Junta Federal. de Concil.iaci6n y Arbitraje, 
ha estado sosteniendo reiteradamente que el. sindicato que no 

comparece esta audiencia de concil.iaci6n, el expediente se 

archivara como asunto total.mente concl.uido. 

uno de l.os aspectos mas interesantes 

constante ha sido cuestionado en esta fase, es el 
que forma 

relativo a 1a 

prórroga de.l. p1azo para que esta11e e1 movimiento de hue1ga .. 
Durante mucho tiempo se debatió 1a posibi1idad que 1a prórroga 
de1 perl'..odo de hue1ga fuera uni1atera1 y espec1ficamente 
provocado por 1a parte emp1azante, justificando esta postura 
argumentando de que es un derecho que se 1e confiere a 1a parte 
obrera y por e1 cua1 depende de su vo1untad e1 esta11ar o no e1 
movimiento y si para l.a fijaciOn de1 periodo de prehue1ga, no 

ten.ta por qué tomar1e e1 parecer ni a 1a autoridad, ni 1a 
contraparte, con mayor razón para cambiar o amp1iar dicho periodo 
mediante nueva fecha para e1 esta11amiento .. 

Por el contrario, existe uniformidad, en e1 sentido 
que 1a prórroga, tiene que ser bi1atera1, esto es, por acuerdo 
entre trabajadores y patrón, pues como ya hemos visto, 1os 
simp1es erectos de1 emp1azamiento a huelga pueden ocasionar 
perjuicios a1 patrón restringiéndo1e derechos e imponiéndo1e 
obligaciones, por 10 que si esta petición fuera de manera 
uni1atera1 a petición de cua1esquiera de 1as partes, se tendrl'..a 
que someter a 1a vo1untad uno de1 otro .. Esta es una razón por 1a 
cua1 debe de existir un perl'..odo máximo de prehue1ga. 

En prevención de que 1a hue1ga 11egue a esta11ar, en 
esta etapa también se designa a1 persona1 de emergencia para 

evitar que 1a suspensión perjudique 1a seguridad y conservación 
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de 1o• 1oca1ea, maquinaria y materia• prima• o en un momento dado 
impida o retrase 1a reanudaci6n de 1oa trabajos. Si 1as partes no 
se ponen de acuerdo en 1a designación de dicho persona1, 1o podr4 
designar 1a Junta con audiencia de dichas partes. 

La Ley La Ley Federa1 de1 Trabajo sefta 
procedimiento de hue1ga en e1 siguiente precepto: 

••Art.l.ou1o •aa. •n 10• prooedi.•.i•ntoa • qu• •• 
rerJ.ere ••t• oap.l.tuJ.o obaervaran 1•• noraa• 
•.iqui.ent••• 

z. Para el. runoion .. .iento d•1 PJ.eno y de 1•• 
Junta• ••p•oJ.•J.•• •• obae.rvara J.o dl.t.apueato en •1 
art1ou1o •20, pero al. PraaJ.dlenta J.ntervandr& 
peraona1•ente en 1a• r••oJ.uo.ion•• a.iqu.iantaa: 

aJ •al.ta d• peraonal.J.dad. 

bJ zaoompetenoJ.a 

oJ Lo• o••o• da J.o• art1au1o• •••, 
923 .,, 935. 

dJ Deo1araoJ.6n de •aea••teno•a o 
•1~ottud de bue19a. 

%%. •o ••r&n ap1•0&1>1•• 1•• re91aa g•aera1•• 
reapeoto d• t•rataoa para llao•r not•r•oaoion•a y 
o•t•o•onea. Laa notir~oao•onea aurt~ran ereotoa d••d• 
•1 dSa 7 bora •• ~· quedan beca.a; 

%%%. 7odoa 1oa dSaa 7 boraa aer&n b&l»~1••· La 

.nanta tendr& quard••• peraa.aentea para ta1 erecto; 

zv. •o •eran denuno•a~1•• en 1oa t6r.Lnoa de1 
artSouio 710 de eata L•y, 1o• ••e.abro• el• 1• Jua.ta, 
a• •• a111a•t•ran .aa ••o•d•nt•a que •1 •• 1a ra1ta de 
peraona1idad, que podr& proaoverae, por •1 patr6a, en 
•1 •aor•to d• oont••tao•6n a1 eap1aaaa••nto, 7 por 
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J.o• trabajad.ore•, dentro de 1•• cuarenta y ocho bora• 
•iqu:lent•• a J.• en czu• tengan conoci.mi.ento de 1• 
pri.aera proaoci.6n d•1 patr6n. La Junta, dentro de 1•• 
v•i.nti.cuatro hora• •i.qui.ente• a J.• proaoci.6n, con 
audi.enc:l• de J.a• parte•, di.ctar6 re•o1uci.6n; y 

V. lfo podr& proaoverae 

coapetencia. Si J.a Junta, 
.. pJ.a•aai.ento al. patrón, obaerva 
d• competencia, harA 
correapondiente. 

cu••ti.6n aJ.quna de 
una va• beobo 

qu• el. asunto no 

J.a decJ.aratoria 

Loa trabajadores diapondrAn de un t6rmi.no de 
veinticuatro bora• para d••iqnar J.a Junta que 
cona:i.der•n coapetente, a 1'in de que •• 1• remita •1 

expecS.iente. Laa actuaciones conaervarAn au val.idea:, 
pero el. término para J.a auspansi.6n de J.aa J.abores 

correr& a partir de l.a recba en que l.& Junta 

d••iqnad.a competente not:lr:lque a1 patr6n haber 

rec:lbido •1 •xp•d:lente, 1o que •• bar& •aber a 1•• 
partea en 1a reao1uci6n d.• incompetencia" .. 

5). L.J\ SUSPBNSXON pz LJlS J.ABOBBS 

Después de concl.uido el. per1odo de prehuel.ga y que 
l.as partes no hayan l.l.egado acuerdo, a 1a hora y di.a 

seña1ados deben de suspenderse l.as labores, l.o que da l.ugar a l.o 
que 11amamos propiamente estado o movimiento de huel.ga. Este debe 
l.imitarse al. mero acto de l.a suspensión del. trabajo. 

Lo consideramos un perogrul.l.o, pero val.e l.a pena el. 
comentario porque hay personas y al.gunas son hasta profesional.es 
del. derecho, que estiman que si un establ.ecimiento se encuentra 
en estado de huel.ga y no existe en sus puertas l.a cl.ásica bandera 

roji-negra, tal. huel.ga es de hecho o es il.egal.; l.a verdad es que 
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de viejas tradiciones de l.a 

movimiento de huel.ga l.os 

trabajadores suel.en col.ocar dicha bandera para manifestar que 

están en huel.ga. 

En real.idad l.a Ley Federal. del. Trabajo para nada 
menciona esa vieja práctica de trabajadores y sindicatos de 
col.ocar l.a famosa bandera roji-negra y el. que se col.oque o no, 

nada tiene que ver con l.a procedencia de l.a misma. 

Al. iniciarse l.a suspensión de l.as l.abores, todo el. 

personal., de confianza y .los trabajadores en general., apoyen o 

no, estos ül.timos, el. movimiento de huel.ga, sal.va el. personal. de 

emergenc.ia designado, deberán abandonar e.l l.ocal. de l.a empresa 

y/o el. establ.ecimiento y entonces, l.as comisiones de hue1guistas, 
también en base a 1a tradición, se ir.!in rotando en turnos para 
permanecer por fuera de 1a empresa, "cuidando" su hue1ga .. 

Es importante resa1tar l.o que dice el. maestro Cl.imént 
Bel.tr.!in sobre l.a hue1ga: "· ... es un acto col.activo, jur.!dicamente 
protegido, por l.o que una vez esta11ada en l.os términos 1egal.es, 
e1 sindicato emp1azante podrá sol.icitar a 1a Junta de 
Concil.iación y Arbitraje que haga saber por l.os conductos 
oportunos a l.as autoridades civil.es correspondientes que otorguen 
l.as garant.!as necesarias a l.os trabajadores para hacer respetar 
e1 derecho de hue1ga, conforme a l.o dispuesto en e1 art.!cu1o 449 
de l.a Ley Federal. del. Trabajo". (108) 

Y dicho precepto esté re1acionado con 1o indicado en 
el. art.!cul.o 4o .. , fracción II, que prohibe el. rompimiento de l.a 
huel.ga por terceras personas, ya sean particul.ares que se opongan 

el.l.a porque 1es cause al.gún perjuicio¡ l.os 11.amados 
"esquirol.es" que muchas veces son contratados por l.os patrones 
para amedrentar a l.os trabajadores huel.guistas bien, que una 

.108.- CLIMENT BELTRAN, Juan B.. Derecho Procesa1 d•1 Trabajo. 
Esfinge .. México .. 1989. p .. 303 .. 
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minor~a de e11os, contrarios a1 movimiento pretendan concl.uirl.o 
provocar desordenes. Dicha fracción prescribe: 

"Art.icul.o •o. Xo •• podr.6. iap•d.ir el. traJ:»ajo 

a ninguna per•ona ni que •• dedique a J.a proreai6n.,. 
induatria o coaercio que 1e ar.oaode, aiendo l.1cito•. 
Bl. ejercicio de ••toa derecboa a6l.o podr6 vedar•• por 
reao1uci6n de l.a autoridad competente cuando •• 
ataquen I.o• derecho• d• tercero• o •• orendan 2o• de 
2• aoci.edad: 

z. . ................................. . 

zr. se orenden l.oa derecbos d• I.a eociedad en 
J.oa caaoa previsto• y •n I.o• aiguientea: 

•) cuando decl.arada una buel.ga en l.oa 

t6rainoa que eatabl.ec• ••ta Ley, trate d• 
•ub•titu:lr o •• aubat:ltuya a l.oa buel.gu.iata• en •l. 

trabajo que d••••P•ftan, a.in babera• r••U•l.to •l. 
conr'1ioto aotivo d• 1• bue.I.qa, aal.vo l.o c¡ue di•pon• 
e.I. artícul.o 934. (antes 468) 

b) cuando dec.I.arada una bue.I.qa •D :lqual.ea 
t6ra:lno• d• l.:lcitud por m.ayor1.a de J.oa 
trabajadores da una empresa, .I.a minor1.a pretenda 
r•anudar .J.•• l.aborea o aiqa trabajando. 

S). CALIFZCACION QE LA HUELGA 

La forma de suspender 1as 1abores es de suma 
importancia, as~ como 1a co1ocaci6n de l.os signos externos de 1a 
hue1ga y 1as guardias que a1 efecto sean estab1ecidas. Esto aun 
cuando l.a l.ey no establ.ece, necesario por l.a posib1e 
responsabi1idad en que pueda incurrir el. sindicato, porque al. 



96 

cesar l.a responsabil.idad del. patr6n como depositario, en e1 
periodo de pre-huel.ga, 

esta responsabil.idad se 
prActica.mente adquiere l.a 

partir del. momento del. estal.l.amiento, 

invierte para el. sindicato, el. que 
custodia de l.a fuente de trabajo. Es 

necesario seftal.ar que en el. momento del. estal.l.amiento, tanto l.a 
parte empl.azante, como 1a parte empl.azada se hagan acampanar de 
un funcionario con fé pQbl.ica a fin de que certifique el. momento 
preciso de l.a suspensi6n de l.abores, igual. deberá darse fe del. 

J.ugar y área del. estal.J.amiento, ya que desde nuestro punto de 

vista, l.a huel.ga no debe ser parcial., tratándose de empresas o 

establ.ecimientos. 

Loa efectos inmediatos después de que estal.l.a J.a 
huel.ga, comienza o inicia a1 término de 72 horas para sol.icitar 
1a dec1araci6n de inexistencia tanto para 1a parte emp1azada como 
para 1os terceros interesados. 

En este per1odo, el. movimiento de huel.9a ya 
esta11ado, so1amente puede ca1ificar de existente 
inexistente, o también de i11cito, en caso de que se reunan 1os 
requisitos de fondo y de forma, de l.o contrario si l.e fa1ta 

a19uno de el.1os, bien, si 1a mayor1a de l.os trabajadores 
huel.guistas rea1izan actos viol.entos en contra de las propiedades 
o de las personas. 

La suspensi6n de 1abores admite de acuerdo a l.a Ley 

excepciones en cuanto a1 tiempo y al. espacio, de acuerdo al. 
art1cu1o 466. 

Una vez agotado el. per1odo de prehue1ga, si estal.l.a 
1a huel.ga, se tendrá a 1a misma como existente, a menos que se 
demuestre l.o contrario. E1 art1cul.o 929 de 1a Ley Federal. del. 
Trabajo concede un término de 72 horas contado partir del. 
esta11amiento, para que se sol.icite l.a calificación de 1a misma, 
pudiendo hacerl.o el. patrón, l.os trabajadores no simpatizantes con 
1.a hue19a y alln terceros que acrediten 1eg1timo interés para 
oponerse a 1a misma, siempre y cuando a criterio de estas partes 



97 

no se persigan a19unos de 1os requisitos que se han sef\a1ado como 
de fondo, se haya incump1ido cua1esquiera de 1os requisitos de 

forma o e1 movimiento no se haya 11evado a cabo por 1a mayor1a de 
1os trabajadores. 

Estas 1as 

1imitativamente estab1ece e1 

causa1es de 
art.1cu1o 459 y 

puede declararse 1a inexistencia de una hue1ga. 

inexistencia que 
fuera de e11as no 

E1 art1cu1o 930 sena1a e1 procedimiento seguir 

cuando se solicita 1a ca1ificaci6n de 1a hue1ga que, dicho en 

forma esquemática, consiste en 1a presentaci6n de un escrito, con 
copia para 1oa huelguistas, el que deben sef\a1arse 

espec1ficamente las causas y fundamentos legales que se tengan 

para solicitar la inexistencia del movimiento, en la 
inteligencia, de que con posterioridad a 1a presentación de dicho 

escrito, no se podrá a1egar ninguna otra causa1 de inexistencia a 
1as expresa.das en e1 mismo, prohibición que abarca tanto a l.os 

requisitos forma1es como de fondo. 

En el. caso de que 1a so1icitud de inexistencia 1a 

rormul.en terceros, éstos deben aportar junto con su escrito, 1as 
pruebas que acrediten su interés. 

La Junta, al. recibir 1a so1icitud en cuestión, debe 
citar en e1 término de 5 d1as a una audiencia en que se oirá a 

1as partes y éstas ofrecerán 1as pruebas que estimen pertinentes; 
una vez desahogadas, 1a Junta, dentro de 1as 24 horas siguientes 
dictará 1a reso1ución que corresponda, dec1arando que l.a huel.ga 
es 1ega1mente existente o bien, 1ega1mente inexistente, pero sin 

que ta1 ca1ificaci6n imp1ique e1 conocimiento de1 fondo de1 
conf1icto. 

Es decir, 
improcedencia de 1as 

sindicato emp1azante, 

no resuel.ve sobre 

acciones ejercitadas 

ni juzga sobre 

1a 

por 
1a 

procedencia 

la coa1ici6n o 
va1idez de 1as 
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peticiones. La ca1ificaci6n de 1a hue1ga únicamente fija 1a 
situaci6n 1ega1 de 1a misma. 

En caso de que 1oa trabajadores hue1guistas hayan 

rea1izado actos vio1entos en contra de las personas o bienes de1 
patrón, 1a Junta podrá calificar de i11cita a 1a huelga. 

Para que una suspensión de labores sea válidamente 

decretada, 1a coa1ici6n e1 sindicato deberán satisfacer 
diversos requisitos que han quedado debidamente reconocidos como 
de L2.J;::m.A y de .t:2.nslQ, pero que en cualquier caso, 1a omisión de 

alguno de e11os, da derecho a1 patrón para solicitar de 1a Junta 
1a dec1araci6n de inexistencia, 
estado de huelga. 

que no existe legalmente e1 

E1 art1cu1o 920 establece 1os requisitos de forma: 

&rti.cu1o 920. 

in~o~ar& aediante 1• 
pet:l.c:l.one•, 

•:l.9'1:1.•nt••t 

B1 proced.:l.a:l.ento 4e 

pr•••ntaQi6n 4•1 
1o• 

bue1qa 

p1:1.•90 4• 
requ:l.•:l.to• 

x. Be 4:1.r:l.q:l.r& por ••cr:l.to a1 patrón y en 61 

•e rorau1ar6n 1•• pet:l.c:l.onea, anunc:l.ar&n e1 prop6a:l.to 

de ir a bue1qa a:I. no son aatiarechaa, espresar&n 

concretamente e1 objeto de 1• m:l.•m• y •efia1ar6.n •1 

4S.a y hora en que •• auspend.er6.n 1aa 1a~orea, o •1 

t6rm:l.no 4• prebue1qa; 

%%. •• preaentar6 por dup1:1.ca4o a 1a Junta de 
Conc:l.1:1.ac:l.6n y Arb:l.traje. S:I. 1a empreaa 

••tab1ec:l.aiento eat6.n ~icad.oa en 1uqar di•tinto a1 

en que reaid.a 1a Junta, •1 ••crito podr6. preaentars• 

a 1• autor:l.dad de1 trabajo a&a pr6x:l.ma a 1• 
autor:l.dad po1i.t:l.ca de aayor jerarquía 4•1 1uqar 4• 

ub:l.oac:l.6n d.• 1a empr••• o ••tab1ec:l.miento. La 
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autori.dad que haga •1 ••p1a•aai.•nto r .. i.ti.r& •1 
·e:spedi.ente, dentro d• 1•• vei.nti.ouatro bora• 

•i.9111.ent:.••, a 1• Junta 4• Coaci.1i.aoi.6n y Arbi.traje; Y 
avi.•arA te1ec¡rr&ei.ca o t•1•r6ni.caa•nt• a1 •reai.dea.t• 
4• 1• Junta. 

xxx. •1 avi.•o para 1a •u•p•nai.6n d• 1•• 
1ab0r•• deber& dar••• por 10 aenoa, oon ••i.• 41•• d• 
ant:loi.pao:l6n a 1• eecba •efla1ada para au.epencter •1 
tral:»ajo y con di.es di.a• 4• anti.cipaci.6n cuan4o •• 
trate de aervi.cd.oa 
di.apoai.ci.on•• 1eqa1•• 
contara a parti.r 4•1 

qu•4• noti.ei.oa4o". 

p6b1i.ooa, obaervAndoae 1•• 
4• eata 1•Y· 11:1 t:.6rai.no •• 
di.a y hora en qu.• •1 patr6n 

La 1egitimaci6n procesa1 de quien presenta e1 pliego 
de peticiones también es un requisito de forma. E1 art1cu1o 376 
establece que 1a representaciOn de1 sindicato se ejercer& por su 
secretario genera1 o por 1a persona que designe su directiva, 
sa1vo disposiciOn especia1 de 1os estatutos sindica1es. 

Es oportuno agregar que 1os sindicatos son 
coa1iciones permanentes para 1os efectos de1 procedimiento de 
hue1ga.. Por otra parte, 1os estatutos ocupan un 1ugar 
preponderante, si en e11os se se~a1a que para emp1azar a hue1ga 
debe tomarse e1 acuerdo previo de 1a asamb1ea de1 comité 
ejecutivo, dicho acuerdo debe demostrarse. 

Los requisitos de fondo se integran con e1 objeto y 

1a mayor1a de 1os trabajadores. En cuanto a1 objeto, como 
requisito de fondo de 1a hue1ga, encontramos su fundamento 
constituciona1 1a fracción XVIII de1 art1.cu1o 123 y e1 
art1cu1o 450 de 1a Ley Federal de1 Trabajo, que 
establecen: 

la 1etra 

cuando 
"Pracci6n XVJ:J:J:. - La• bu•1qa• 
tenqan por objeto con••quir 

••r6.n 1ic:.:lta• 
•1 •qui1:1.l:trio 
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entre 1o• div•r•o• raotor•• d• l.a producc::d.6n, 
armoniaando 10• dereoboa del. trabajo con 1oa de1 

capi.tal. •• ·"· 

••.a.rt:1ou1o 450. La buel.qa de):)era t•n•r por 

obj•to1 

z. con••c¡uir •1 equil.ibrio ent:r• 1oa dJ.verao• 
ractor•• d• l.• produooJ.6n, araonJ.aando J.o• d•r•obo• 
del. trabajo con l.o• de1 oapJ.tal.; 

%% • obtener del. patr6n o pat:ron•• 1a 
oel.ebraoJ6n d•l. contrato ool.eot:J.vo de trabajo y 

••J.9ir au reviai6n al. terminar el. periodo d• au 
vigencia, d• oonroraid•d con J.o diapueato •n •1 
cap1tu1o %%% del. T1t:u1o 86pti•o; 

%%% • Obtener de J.o• patronea 1• ce1•brao:l6n 
del. contrato-Le~ y eaiqir •u reviai6n al. terainar •1 
periodo d• au vigencia, d• con.f'oraidad con 10 
diapueato en el. Cap1tul.o %V d•l. T1tu1o &6ptJ.•o; 

zv. EzJ.gir •l. cuap1i•i•nto del. eontrato 
co1ectivo de trabajo o d•1 contrato-Ley en 1a• 
.. pre••• ••tab1eciaiento• •n que hu.bi••• •ido 
vio1ado; 

v. BaiqJ.r •1 cump1iaiento d• l.•• 
di•poaiaione• J.e9al.•• a obre participación de 
utJ.1id•d:••: 

vx. Apoyar una bu•1qa que tenqa por objeto 
a1quno d• l.o• •numerado• en l.•• rraccion•• 
anterior••: y 

vrr. sxiqir 1• revJ.•i6n d• l.o• ••J.arioa 
contraetua1•• a que •• rerieren 1oa art:~auJ.o• 399 Di• 
y •1• •i• ... 
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Dec.iamos que e1 otro requisito de fondo que exigen 

nuestras 1eyes para dec1arar 1a existencia 1ega1 de un movimiento 
de hue1ga es la mayor1a de trabajadores que deben apoyar y llevar 
a cabo un movimiento de hue1ga. 

Nuestra ley no consigna a qué tipo de mayor1a 

refiere, por lo que 1a Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
establecido que debe entenderse mayor1a absoluta, esto es, la 

mitad más uno de loa trabajadores que prestan sus servicios en la 

empresa y que acudan al recuento. 

Por J.o antes expuesto, si en la practica de al.gO.n 

recuento los trabajadores empatan a favor y en contra, la huelga 
se declarará inexistente, por no reunir el requisito de mayor.ta 

enunciado .. 

En cuanto a esto Qltimo surge la interrogante ¿todos 
1os trabajadores de una empresa- o de un estab1ecimiento pueden 
votar? 

E1 articulo 931 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo, nos da 
1a respuesta: 

"Si •• orrece coao prueba •1 recuento d• 1o• 
trabajadore•, •e obaervar&n 1aa nora•• •iguientea: 

X. La Junta ••fia1ar6 •1 1ugar, día y hora en 
que deba •rectuarae; 

J:J:. Unic-•nte tend.r&n derecbo a votar 1o• 
trabajador•• de 1a empreaa que concurran a1 recuento; 

J:J:J:. ser&n considerado• trabajador•• de 1& 
••Pr••• 1oa que hubiesen •ido d••P•didos de1 trabajo 
deapu6a el• 1• recha d• preaentaci6n d.•1 escrito de 
-p1asaai.ento; 

J:V. 110 •• coaputar6n 1oa voto• de 1o• 
trabajador•• 4• conri.an•an, ni 1oa de 10• 
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trabaja•or•• c¡u• bayan ~ngr••ado a1 trabajo con 
po•t•r~or~•·• • 1• recha d• pr•••ntac~6n d•1 ••cr~to 
de .. p1a• .. Lento d• bue1qa; y 

v. L•• objea~one• a 1o• trabajador•• que 
oonaurran a1 recuento, deb•r&n bacer•• en •1 acto 
-~••o de 1• d~1~9enc~a, en cuyo caeo 1a Junta o~tara 
a una aud~eno~a d• o~r•a~•~•nto y rend~c~6n da 
prueba•"· 

La Suprema corte de Justicia de 1a Naci6n ha 
sostenido que en tratAndose de 1a dec1araci6n de pruebas 
testimonia1es de 1os emp1eados de confianza, distingue o hace 1a 

diferenciaci6n de a1tos emp1eados o funcionarios de la empresa y 

simp1ee empleados de confianza, para 11egar a 1a estimaci6n que 
1os primeros tienen tacha 1eqa1, en tanto que los segundos pueden 

declarar y su dicho debe ser tomado en cuenta. 

Podemos decir que 1os fami1iares de1 patr6n si 
cuentan para 1a hue1ga, siempre y cuando no se encuentren en 
ninguno de 1os supuestos que ae~a1a e1 art1cu1o 931 de 1a 1ey de 
1a materia, y no contarán aque11os trabajadores que hubiesen 
renunciado a 1a empresa antes o después de 1a preaentaci6n de1 
p1ie90 petitorio ante 1a autoridad correspondiente. 

Para rina1izar respecto de este requisito de fondo, 
e1 art1cu1o 459 estab1ece que 1a hue1ga es legalmente inexistente 

si 1a suspensi6n de1 trabajo rea1iza por un nWnero de 
trabajadores menor a1 fijado en e1 art1cu1o 451, fracción rr. 
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7). TgllKXIU\9%QM P• LA MpCLQA 

En páginas anteriores dejamos ya establ.ecido que l.a 

huel.ga termina por al.guna de l.as siguientes causas que seftal.a el. 

art~cul.o 469 de l.a Ley: 

.. x. Por acuerd.o entre 1o• trabajad.orea 
hue1quieta• y 1o• patronea; 

xx. ai •1 patr6n •• a11ana, en oua1quier 
ti .. po, a 1•• peticione• contenida• •n •1 ••crito d.• 

eap1••aai•nto d• hue1q• y cU))r• 1o• ••1ario• czu• 
bubi•••n dejado de percibir 1oa trabajador••: 

xxx. Por 1audo arbitra1 d• 1• peraona o 
coaiai6n que 1ibr•••nt• •1ijan 1a• partea; y 

xv. Por 1audo de 1a Junta d.• conci1iaoi6n y 
Arbitraje ai 1oa trabajad.orea hue1quiataa aoaeten •1 
oon:r1icto a au deoi.ai.6n". 

Cabe agregar que si l.a Junta cal.ifica J.a huel.ga de 

l.egal..mente existente, ésta seguir A surtiendo todos sus efectos 
1ega1es en forma indefinida, y únicamente podrá ser 1a coa1ici6n 
que 11ev6 cabo e1 movimiento de hue1ga quien someta e1 
conf1icto 1a decisi6n de 1a Junta, ya que nuestra 
1egis1aci6n no existe e1 arbitraje ob1igatorio y, además, no 
estab1ece término a1guno para someter 1a hue1ga a 1a decisi6n de 
1a Junta. 

Si 1a Junta dec1ara inexistente e1 movimiento de 
hue1ga, éste cesa sus efectos, pues de conformidad con e1 
art~cu1o 932 1e sena1a a 1os trabajadores e1 término de 24 horas 
para que reanuden 1abores, apercibidos que de hacer1o 
terminará.n 1as re1aciones de trabajo, sa1vo causa justificada, 
dec1arará que el patr6n no ha incurrido en responsabilidad y de 
que queda libertad de contratar nuevos trabajadores en 
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sustituci6n de 1os hue1quistas que no reanuden 1as 1abores y, por 
d1timo, dictar& 1as medidas que juzgue necesarias para que pueda 

reanudarse el trabajo. 

La Ley ob1iga a los hue1quistaa a seguir prestando 

servicios cuando laboren en medios de transporte, hasta que los 
conduzcan a su destino y a 1os que atiendan pacientes, hasta en 
tanto 6atos sean conducidos a otro estab1ecimiento; si se niegan 
a prestar estos servicios, e1 patr6n podrA, conforme al art1cu1o 

936, a uti1izar a otros trabajadores. 

La fracciOn I que antecede, no entrana mayor prob1ema 
de interpretación, por 1o que pasaremos por a1to su anA1isis; 

respecto a la causal sen.alada en la fracción II, que es 1a de 

allanamiento del patrón, vale el comentario de que esta forma de 
terminaci6n no 1a conten1a 1a 1ey de 1931 y constituyó una 
novedad en 1a de 1970, con 1a particu1aridad de que aún siendo 
tota1 e1 a11anamiento, no puede impedirse que se suspendan las 
1abores, ya que es una de 1as formas de terminación de 1a hue1ga 
y, 16gicamente, para conc1uir1a, necesario que exista 

propiamente la suspensi6n de labores, 1o que se corrobora con 1a 

parte rina1 de 1a disposici6n que dice que el patrón cubrirá 1os 
sa1arios que hubiesen dejado de percibir 1os hue1guistas. O sea, 
que el a11anamiento de1 patr6n deber.a. ser posterior a1 estallido 
de 1a huelga. 

En re1aci6n la fracción III ha criticado su 
constitucionalidad, en virtud que la fracción XX del art1cu1o 123 
de nuestra Carta Magna en forma clara y precisa sei"ia1a: "Las 
diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se 

sujetarán a 1a decisión de una Junta de conciliaci6n y Arbitraje, 
rorrnada por igua1 na.mero de representantes de los obreros y de 
1os patrones, y uno del Gobierno". 

Es de darse cuenta que esta fracción de 1a Ley 
Reglamentaria va más a11a. de 1a norma constitucional que la 
reglamenta., al darle jurisdicción a terceros por encima de la 
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propia conatituci6n. La Suprema corte de Justicia de 1a Nación ha 
sostenido en varias ejecutorias 1a constituciona1idad de esta 

fracción, a1 estimar que 1os árbitros deben de considerarse como 
auxi1iares de 1as autoridades de trabajo, con apoyo en 1a propia 
Ley de 1a Materia, que da competencia a su intervención y ruerza 
1ega1 a sus decisiones, es decir, 1es otorga jurisdicción, 
caracter~atica fundamenta1 de toda autoridad. 

E1 art~cu1o 937 estab1ece que si e1 conf1icto motivo 
de 1a hue1ga se somete por 1os trabajadores a 1a decisión de 1a 
Junta, se seguirá e1 procedimiento ordinario o e1 procedimiento 
para conf1ictos co1ectivos de natura1eza económica, segan sea e1 
caso. La Junta, una vez agotadas 1as etapas del. juicio, dictará 
l.audo, en el. cual., si decl.ara que 1os motivos de 1a hue1qa son 
imputab1es al. patr6n, l.o condenará a 1a satisfaci6n de l.as 
peticiones de 1os trabajadores contenidas en el. pl.ieqo, en cuanto 
sean procedentes y al. pago de l.os sal.arios correspondientes que 
hayan dejado de percibir durante el. tiempo que hubiese durado 1a 
huel.ga .. 

En el. caso anterior, existe l.a sal.vedad de que si el. 
movimiento huel.gu~stico se 11ev6 a cabo por sol.idaridad con otro 
sindicato que afronte una huel.qa, no habr4 condena de paqo de 
sal.arios ca~dos para l.os trabajadores huel.guistas sol.idarios. 

Cabe set\al.ar, que no obstante que una huel.ga haya 
sido decl.arada l.eqal.mente existente por haberse satisfecho l.oa 
requisitos de forma y fondo que establ.ece l.a Ley, puede ser 
decl.arada en el. l.audo como no imputabl.e al. patr6n, en cuyo caso 
se l.e absol.verá y no queda obl.iqado a satisfacer el. pl.ieqo 
petitorio ni a cubrir l.os sal.arios dejados de percibir por l.os 
trabajadores huel.guistas .. 
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DS NICRXCA QSL MORTZ 

1). GLOBAJ,X2AC%QM DS LA •co•OJIXA 

Podemos decir que a. 1o 1argo de 1as d1timas décadas 

se ha venido avanzando en un proceso de integraci6n econ6mica, 

que est4 invo1ucrando, con mayor o menor ve1ocidad, a todas 1as 

naciones de1 mundo. En 1a actua1idad 1a prioridad para casi 1a 

tota1idad de 1os Estados es su inserci6n en e1 comercio mundia1 

como l.a Qnica manera de asegurar e1 crecimiento sano de sus 

econom1as. Por esta razón, existe hoy en d1a 1a tendencia 

defender 1os intereses nacionales cada vez mas en t~rminos de 

menor intervenci6n estatal. en l.a econom1a, aun áreas 

anteriormente consideradas como estratégicas, mayor cooperación 

econ6mica y movil.idad de flujos de capital y de trabajo. 

México no puede ser espectador inerte de 1a historia, 

posee una concepción integral. de 1a crisis económica mundia1 y de 

1a propia, que campeó con mayor profundidad en los aftos ochentas. 

No ten1amos opción o hacíamos l.o que deb1amos para reanimar l.a 

econom1a se perdía 1a capacidad de hacer; era necesario 

despetrol.izar l.as exportaciones, mul.tip1icar l.as manufacturas y 

diversificar 1oa mercados, al. mismo tiempo de asumir l.a 

concerta.ci6n social., l.a privatización y el. a.del.gaza.miento de1 
a.pa.rato burocrático. A.demás, fue preciso convencerse de que el. 

capita1 nacional.ista está desapareciendo, por l.o tanto e1 capita1 

moderno no invo1ucra en e1 pago de l.a deuda externa de un 

pa1s. pues l.e es fácil. integrarse regiones económicas• por 
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encima de fronteras po11ticas. El. capita1 aparece ahora en redes 
mundia1es que invierten y proporcionan fuentes de trabajo. (109) 

En 1a actua1idad, este proceso de g1obal.izaci6n de 1a 
econom1a mundia1 estA modificando l.as instituciones po11ticas que 
conforman e.l Estado naciona.l, .lo cua.l ob.liqa rep.lantear e.l 

concepto tradiciona.l de soberan1a, no o.lvidando que e.l concepto 
de aoberan1a nace como una caracter1stica del. Estado naciona.l, 

respondiendo a una exiqencia po11tica espec1fica: l.a unificaci6n 
y concentración del. poder en una sol.a instancia. Esto viene a 

col.ación toda vez que el. Estado que pretenda entrar a esta 

gl.obal.izaci6n se debe repl.antear estos conceptos. 

Por 1o anterior, 1o que verdaderamente está 
modificando 1a natura1eza de1 Estado naciona1 y, por 1o tanto 1a 
forma de concebir 1a soberan1a, es 1a nueva dinámica de1 
mercado mundia1, 1a creciente g1oba1izaci6n de 1oa procesos 
productivos y comercia1es y 1a internaciona1izaci6n de 1a fuerza 
de trabajo y de 1a informaci6n. (110) 

En e1 contexto de 1a g1oba1izaci6n económica, 1a qran 
mayor~a de 1os Estados buscan recibir 1os beneficios de 1a 
cooperaci6n económica sobre 1a competitividad de 1as empresas 
naciona1es, 1a eficiencia de 1os mercados y e1 incremento de 1a 
productividad. 

Se puede decir que para obtener estos beneficios de 
carácter microecon6mico deben efectuar ajustes de tipo 
macroecon6mico, que requieren por necesidad 1a cooperación 
interestata1 en áreas como po1~tica fisca1 y monetaria, además de 
1a armonización de 1os sistemas 1ega1es. 

109.- LARl:OS DIAZ, Enrique. D•recbo Hexi.cano de2. Trabajo en e1 
TLC. Tribuna.1 Superior de Justicia de1 Distrito Federa1. 
México. 1994. p. 10. 

110.- RUBIO, Luis. 1!:1 Acuerdo de Li.br• comerci.o Háxico-B•t•d.o• 
Unido•. Diana. México. 1991. p. 22. 
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Nuestro pa1s inici6 a mediados de 1os ochentas un 

proceso de cambio estructural., con miras participar en l.a 
internacional.izaci6n econ6mica; esta decisi6n 11.evaba consigo de 
manera 1mpl.icita, el. reconocimiento de que s6l.o con l.a 

participación en el. proceso de gl.obal.izaci6n, nuestro pa1a 
l.oqrar1a superar el. enorme riesgo de que l.os acontecimientos y l.a 
din4mica de l.oa mercados internacional.es rebasaran a su econom1a 
y l.imitaran sus posibil.idades de desarrol.l.o. 

sustancial. 
Podemos afirmar que 
en este proceso de 

México ha avanzado en forma 
restructuraci6n económica que 

constituye una respuesta a l.a gl.obal.izaciOn y a l.a necesidad de 

transformar l.a pol.1tica económica del. gobierno. 

Durante l.os QJ.timos treinta a~os 1a tendencia mundia1 
es e1 de 1a q1oba1izaci6n, esto ea, 1a transformación de un 
conjunto de econom1as naciona1es interdependientea en una so1a 
econom.1a ql.oba.1 con procesos de producción y comercia1izaci6n 

distribuidos por todo e1 mundo, en función de ventajas 
comparativas y competencia a nivel mundia1. 

La q1oba1izaci6n de 
comercia1izaci6n ha visto 

los procesos 

acompaf'iada de 
vigentes a medida internacional, entre 1as 

de producci6n y 

otras tendencias 
que destacan el 

crecimiento de1 sector servicios, 1a importancia creciente de los 
factores de tecnol.og.1a avanzada, mano de obra al.tamente 
calificada y e1 decremento en importancia en 1as composiciones de 
l.os costos de producci6n de los factores de mano de obra no 
calificada y materias primas. 

También el. factor crucia1 de tecno1og~a nive1 
internaciona1, l.a demanda creciente de personal técnico y 
administrativo con muy a1to grado de capacitación, la creciente 
importancia de 1as ventajas comparativas creadas (educación, 
infraestructura, etc.), re1aci6n las ventajas naturales 

(ubicación geográfica y disponibilidad de materias primas) y e1 
surgimiento de l.a Cuenca de1 Pac.1fico como el teatro de 
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operaciones con e1 mas ace1erado crecimi,gnto en 1o re1ativo a.1. 

comercio internaciona1. 

conaecuentemente nueatro pa1a ha suscrito con 1os 
Estados Unidos de Am6rcia (E.U.A.) y e1 Canad4, e1 TLC, para 1o 
cua1 se tuvieron que sa1var 1os 11mites do1 idioma, 1as barreras 
1egis1ativas y l.a diversidad cul.tura, con 1.a fina1idad de 
estab1ecer reg1as genera1es para desarrol.ar un mercado de 
potencial.idades macrodimensiona1es, al. pretender 1a atenciOn de 

casi 360 mi11ones de consumidores posib1es, dentro de una zona 

geografica, donde 1os pa1ses 

p1enamente 1as actividades del. 
firmantes puedan desarrol.l.ar 

comercio internacional. y as1 
obtener beneficios rec.tprocos. Pero ese mercado es s6J.o una de 
l.as caras de 1a moneda, 1a otra cara es 1a dimensión socia1 que 
conforman 1as tres naciones, con sus desequi1ibrios respectivos. 
(111) 

De acuerdo a 1o anterior, una vez puesto en marcha e~ 
Tratado de Libre Comercio, e1 Estado mexicano debe de cambiar a 
un Estado p1enamente democrático, que sea e1 gran promotor de 1a 
productividad y de 1a igua1dad de oportunidades que ingrese a 1a 
econom1a mundia1 capacidad para generar riqueza para 1a 
mayor1a de nuestra pob1aci6n que vive en condiciones de extrema 
pobreza, como e1 gran reto que deben enfrentar todos 1os sectores 
de1 pa1s. 

2). AlfTECEDElfTEB B%8TQR%C08 DEL TLCJUI 

Antes de entrar en materia de1 presente apartado, es 
conveniente sen.al.ar l.os convenios recientes más importantes que 
nuestro pa1s ha cel.ebrado con nuestros socios comercial.es, Canada 

111.- LARIOS DIAZ, Enrique. op. Cit. P• 11. 
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y 1o• E•tado• Unidos, previos a1 Tratado de Libre Comercio. 

Xniciaremos con 1os convenios cel.ebrados con 1os Estados Unidos: 

1.- En 1981 con el. establ.ecimiento de l.a. comisi6n 

conjunta de Comercio, se estructur6 un mecanismo para proponer 

medidas dirigidas a estabil.izar y expandir e1 comercio. 

2. - En 198 5 se f irm6 l.a "Decl.aración de intenciones 

de negociar un acuerdo marco de principios y procedimientos 
respecto del. comercio y l.a inversi6n entre l.os gobiernos de 

México y Estados Unidos" y, "el. entendimiento bil.ateral. en 
materia de subsidios y derechos compensatorios entre dichos 

pa1ses; 

"acuerdo 
con esta decl.araci6n de 

marco" que abarcara 
intenciones 
principios 

se visl.umbraba un 

de negociaci6n, 
arance1es, barreras no arance1arias, inversión 
servicios y protecci6n a 1a propiedad inte1ectua1. 

extranjera, 

:t.- En 1986 se firm6 e1 "Acuerdo para e1 
entendimiento en materia de comercio inversión". En este 
acuerdo Estados Unidos 1ogr6 que se e1iminaran precios oficia1es 
como método de va1oraci6n aduanera, obteniendo concesiones 
arance1arias para sus productos. 

•. - Los anteriores acuerdos son antecedentes de 1a 
firma de1 "entendimiento bi1atera1 sobre un marco de principios y 

procedimientos para consu1tas en materia de comercio e inversión" 
(acuerdo marco), en 1987 y refrendado en 1989. 

Este acuerdo represent6 e1 reconocimiento mexicano 
de1 a1to grado de re1aci6n con respecto a1 mercado 
norteamericano, un comp1emento de 1os principios y 1os mecanismos 
de1 GATT, avance para mejorar 1as estructuras comercia1es 
bilatera1es para negociar 1a e1iminaci6n o reducción de barreras, 
aumentar 1a seguridad en cuanto a1 acceso a1 mercado para 1os 
exportadores inversionistas y estab1ecer mecanismo para 
hacer frente a 1os prob1emas que pudieran surgir. 
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Los principa1es resu1tados de1 Acuerdo Marco son: 
renovación de1 entendimiento bi1atera1 en materia de subsidios y 

derechos compensatorios de 1988, entendimiento para 1a promoci6n 
de 1a inversión y e1 comercio de 1989 y 1a revisión de1 convenio 

sobre productos siderQrgicos de 1989. 

En cuanto nuestras 

inversión con Canadá, hasta marzo de 
re1aciones de comercio 

1990 se reg~an a través de1 

Convenio comercia1 entre México y Canadá de 1946, de1 Convenio 

sobre cooperaci6n industrial y energética de 1980 y de1 
memorándum de entendimiento en materia de comercio de 1984. En 

marzo de 1991, se firmó e1 "entendimiento sobre un marco de 
consultas sobre e1 comercio y 1a inversión" (similar a1 "Acuerdo 
Marco" con 1os Estados Unidos) .. 

Estas consu1tas cubren diversas áreas: texti1es, 
agropecuarias, pesqueras, productos automotores, minera1es, 
si1vicu1tura, coinversiones, transferencias de tecno1091a, 

programa de maqui1adoras, arance1es y e1 sistema genera1izado de 
preferencias. (112) 

Es necesario subrayar que e1 TLC no tiene un carácter 
integrativo, como preve~a e1 Tratado de Roma de 1958, que 

instituyo 1a Unión Europea, e1 cua1 permit~a a 1os ciudadanos de 
todos 1os pa~ses signatarios, buscar emp1eo en cua1quiera de 1os 

Estados Comunitarios, impu1sando as~ 1a vocación socia1 de 1a 
comunidad. (113) 

A continuación sefia1amos 1os antecedentes de1 TLC, 

que en forma concisa exp1ica Jaime Zab1udovsky. (114) 

112 .. - RUBIO, Luis .. Op .. Cit. p .. 85. 

113.- LARIOS DIAZ. Enrique. Op. Cit. p. 23. 

114.- ARRIOLA, Car1os. T••t~mon~oa Sobre e1 TLC. Diana. México. 
1994. pp. 105 a 1a 109. 
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a). El. 10 de junio de 1990 1os presidentes de México 

y de 1os Estados Unidos se reunieron en Washington, para 
conversar sobre l.as rel.aciones bil.atera1es entre l.os dos pa1ses; 
en esta reuni6n 1oa dos mandatarios coincidieron en l.a 

conveniencia de buscar mecanismos que permitieran ampl.ios f1ujos 
de comercio e inversi6n entre México y Estados Unidos. 

tratado de 

ampl.iar 1os 

Ambos concluyeron que el establ.ecimiento de un 
l.ibre comercio, conatituir!.a el. mejor veh!.cul.o para 

fl.ujos de comercio inversión y contribuir al 
crecimiento de l.as dos econom!.as; esta entrevista, ambos 
Presidentes dieron instrucciones a los encargados de su po11tica 

comercial., por México al. Secretario de Comercio y Fomento 
Industria1, Jaime Serra Puche y por 1os Estados Unidos a 1a 
Embajadora caria Hi11s, representante comercia1, para que 
11evaran a cabo 1as consu1tas y 1os trabajos preparatorios para 
iniciar 1as negociaciones. 

b). Los resu1tados de esos trabajos y consu1tas se 

dieron a conocer e1 B de agosto de 1990 en Washington, en e1 
marco de 1a VIII Reunión de 1a comisi6n Binaciona1 México-Estados 
Unidos. Las autoridades comercia1es coincidieron en recomendar a 
sus Presidentes iniciar negociaciones forma1es para un tratado de 

1ibre comercio entre ambos paises, de conformidad con sus 1eyes, 
prácticas y procedimientos. 

o). A partir de1 anuncio de 1a decisión de México y 

de consu1taa, Estados Unidos de iniciar e1 proceso 
desarro11aron 
frentes distintos: 

forma para1e1a eventos importantes tres 

%. orqanisaci6n 4• 1os trabajos en México.- E1 5 de 
septiembre de 1990, e1 presidente 
negociaci6n para e1 Tratado a1 

de México, nombró jefe de 1a 
Dr. Herminio B1anco y gir6 

instrucciones para integrar dentro de 1a secretar1a de Comercio y 

Fomento Industria1 1a oficina de negociaciones; ese mismo d1a y 

de acuerdo con una de 1as recomendaciones dadas por e1 senado de 
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1a Rep0b1ica, e1 Presidente también insta16 e1 consejo Asesor del 
TLC, para cana1izar 1a participación de 1a sociedad. 

Asimismo se constituyo 1a Comisión rntersecretarial 
del TLC integrada por la Secretar~a de Comercio y Fomento 
Industrial, la secretar1a de Relaciones Exteriores, la Secretar1a 
de Hacienda y Crédito POblico, la secretar1a del Trabajo Y 
Previsi6n Social, la Oficina de la coordinación de la Presidencia 
y el. Banco de México; por su parte el sector privado constituyó 
la coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio 
Exterior (COECE), dependiendo directamente del Consejo 
Coordinador Empresarial, para que sirviera de v.lncul.o con el. 
sector pObl.ico durante todo el proceso de la negociación. 

%%. %noorporao:l6n de canac:IA.- Un poco después 
recomendación México-Norteamericana de1 a de agosto de 

de 1a 
1990, 

Canadá manifest6 su interi!s por participar en 1as negociaciones 
con México y Estados Unidos. Para eva1uar 1a conveniencia y 
posib1es moda1idades de negociación, 1os gobiernos de México, 
Estados Unidos y Canadá anunciaron e1 inicio de consu1tas 
tril.atera1es a partir de septiembre de 1990 y durante 1os cuatro 
meses siguientes, 
para ana1izar 
negociaci6n. 

de1egaciones de 
1as diferentes 

1os tres pa1.ses se reunieron 
a1ternativas posib1es de 

Particul.ar atención se puso a 1as imp1icaciones que 
podr1.an tener sobre 1a negociaci6n tri1atera1, 1a existencia 
previa de un Acuerdo de Libre Comercio entre Estados unidos y 
Canadá. E1 5 de febrero de 1991, 1os Presidentes de México, 
Estados Unidos y e1 Primer Ministro de Canadá, Car1os Sa1inas de 
Gortari, George Bush y Brian Mu1roney, respectivamente, 
anunciaron l.as conclusiones de esas consul.tas en un comunicado 
conjunto. Con éste se dio a conocer l.a decisi6n de l.os tres jefes 
de Estado de iniciar negociaciones tri1ateral.es conducentes a 1a 
firma de un tratado de 1ibre comercio en l.a zona de América del. 
Norte, 1o que crear1.a l.a región de l.ibre comercio más grande de1 
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mundo: 360 mi11ones de habitantes y un producto agregado cercano 
a 6 bi11onea de d61ares. 

zzz. autor:l•ao:l6D d•1 proo•d:la:lento d• 1• v.l.a 

esped:lta en Satado• OD:ldoe a parti.r d•1 anuno:lo de 1o• tre• 
gobierno• d• i.D:l.c.iar negoci.ac:l.on•• oonduoent•a a un tratado d• 
1:1.br• coa•ro:lo.- También se inició e1 proceso para que e1 
presidente estadounidense so1icitara autorización a1 Congreso de 
su pa%s para que una vez negociado e1 Tratado, este pudiera ser 
aprobado sin enmiendas bajo e1 procedimiento expedito denominado 
•••t Track, en .luqar de1 norma1mente uti1izado para 1a aprobaci6n 
de acuerdos comercia1es que 1a 1egis1aci6n de 1os Estados Unidos 
prevea. 

E1 proceso de .la vl'..a expedita inició e.l 21 de 

aqosto de 1990, con la so1icitud forma1 a 1os Estados Unidos de1 
Presidente de México, de su intención de negociar un tratado de 
1ibre comercjo. Treinta y cuatro d1as después, e1 25 de 
septiembre de1 mismo ano, e1 Presidente de 1os Estados Unidos 
notificó a 1os Comités de Medios y Procedimientos y de Finanzas 
de 1as c6maras de Representantes y de Senadores, respectivamente, 
ou intención de negociar un tratado de 1ibre comercio con México. 

Esta notificación marcó e1 inicio de 1os sesenta d1as 
1egis1ativos que sefta1a 1a 1ey comercia1 estadounidense; e1 27 de 
febrero de 1991 se cumplió el plazo sin que ninguno de 1os 
Comités mencionados rechazar.a la solicitud, por 1o cua1, 
automáticamente, se autorizó la negociación con México. 

d). El proceso formal de negociación se inició el 12 
de junio de 1991., un afio después del comunicado presidencial 
conjunto de Washington, que impul.s6 e1 proceso del. tratado de 
l.ibre comercio, iniciAndose las negociaciones formales la 
ciudad de Toronto, Canadá. En este lugar se reunieron el. 
secretario de Comercio y Fomento Industrial de México, Jaime 
serra Puche, e1 Ministro de Comercio rnternacional. de canad.S., 
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Michae1 Wi1son y 1a Representante Comercial de Estados Unidos, 

carla. Hi11s. 

En esta reunión ministeria1 se reiter6 el mandato de 
1os tres representantes de procurar una negociaci6n integra.1 que 
inc1uyera e1 comercio de bienes y servicios, 1os riujos de 
inverai6n, la protecci6n de 1os derechos de propiedad inte1ectua.1 
y un mecanismo para la justa solución de controversias. 

Para cubrir esta agenda 

asociados a·seis 6reas de negociación: 

crearon 18 grupos 

Toronto, 

A. Acceso de mercados 
B. Regl..as de comercio 
c. servicios 
o. Inversión 
E. Propiedad intelectual 

F. Soluci6n de controversias 

•>· 
Seattle 

se celebraron 

y zacateca.a los 

reuniones ministeriales, 
dí.as 12 de junio, 18 y 19 

en 
de 

agosto y 26 y 27 de octubre de 1991, y otras tres reuniones de 
1os jeras de 1as negociaciones en Washington, cocoyoc y Ottawa, 
1oa d1as 9 de junio, 6 y 7 de agosto y 9 y 10 de octubre de 1991, 
respectivamente. 

r). En 1a tercera reuni6n ministeria1 rea1izada en 
Zacatecas ios di.as 26 y 27 de octubre de 1991, se acordó iniciar 
1a segunda fase de negociación. 

Es conveniente sef1a1ar que e.l procedimiento interno 
de ratificaci6n de.l TLC entre .los tres pal.ses son irre.levantes 
para e1 derecho internaciona1. As1 e.l procedimiento de E.U.A. de1 
"Fast Track", 1a ratificación senatoria1 en México o 1a 
par1amentaria de Canadá, no modifican e1 estatus jur1.dico de.l 
TLC. Lo anterior queire decir que 1a firma por parte de un Jefe 
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atribuciones constituciona1es respectivas. (115) 

3). CSLW•ll&QIQK. A .. OBACIQM y FIBJIA QSL TLCAJI 
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rea1iza con 1as 

Consideramos que e1 12 de agosto de 1992 pasarA a 1a 

historia como e1 d.1a en que después de dos anos de intensas 
negociaciones de promover un convenio comercial entre Canadá, 

Estados Unidos y México, se dieron por conc1uidas. 

Esto fue luego de haberse celebrado más de 200 
reuniones generales y 7 ministeriales; ese mismo d.1a e1 

Presidente de México diriq.i6 un mensaje a 1a naci6n confirmando 
1a noticia, indicó que se 11eq6 a un acuerdo en principio para e1 
Tratado de Libre comerció, destacando que e1 acuerdo despertó 

interés y atención de otras grandes zonas mundia1es como Europa y 
1a Cuenca de1 Pac1fico-Asiático; que se asegura un acceso amp1io 
y permanente de nuestros productos a1 gran mercado de América de1 
Norte. 

Informó además que el. Tratado da req1as el.aras y 

certidumbre a nuestro intercambio con el. norte; que es el. más 
intenso y vo1uminoso que ya tiene e1 pa1s; que somos el. tercer 
socio comercial. de 1os Estados Unidos y que e11os son e1 pa1s con 
el. que mAs comerciamos; que e1 Tratado significa más empl.eo mejor 
remunerado para 1os mexicanos, ac1arando que el. mismo no era l.a 
f6rmul.a mágica para resol.ver todos nuestros probl.emas. 

E1 Presidente de l.os Estados Unidos, George Bush, 
rubricó el. TLC el. 3 de noviembre de 1992, un mes después de 
perder l.as e1ecciones presidencial.es ante e1 demócrata Wil.1iam 
Cl.inton. Después que e1 Presidente de México y el. Primer Ministro 
de Canadá, Brian Mul.roney, firmaron e1 Tratado, este Ql.timo 

115.- LARIOS DIAZ, Enrique. Op. Cit. p. 17. 
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presentó su dimisi6n como 11.der de1 Partido Conservador, no sin 
antes 1ograr que e1 Par1amento canadiense ratificara e1 acuerdo. 
E1 nuevo 11der de1 Partido Labora1, Jean Chrétien, exigió a1gunas 
modiricaciones a1 pacto. 

En cuanto a1 Presidente e1ecto de 1os Estados Unidos, 
Wi11iam C1inton, acept6 e1 Tratado pero impuso como condici6n 1a 
ce1ebraci6n de acuerdos para1e1os en asuntos 1abora1es y 

eco16gicos que 

pod.f.a apoyar 

repub1icano. 

1o perfeccionaran, ya que, 
p1enamente 10 aceptado 

como dem6crata, 

por un Presidente 

Posteriormente, en una entrevista de1 Presidente de 

México, Car1os Sa1inas de Gortari con e1 Presidente e1ecto 

estadounidense Wi11ia:m C1inton, ce1ebrada en Austin, Texas, en 
enero de 1993, e1 mandatario mexicano se opuso a que e1 contenido 
de1 Tratado fuera negociado; C1inton aceptó que no se modificara 
pero se acordaron 1as negociaciones sobre aspectos eco1.6gicos y 
1abora1es, imponiéndose 1os pa1ses tres condiciones: 

Primera. - Que no se tocara e1 texto firma.do por 1os 
Presidentes de 1os tres pa.1ses; 

Segunda. - Que no se dictaran l.eyes protectora.a para. 
ninguno de 1os tres pa1ses; y, 

Tercera.- Que no se acordara ninguna disposici6n que 
pudiera vial.ar l.a soberan1a de l.os pa1ses contratantes. 

Después de l.o anterior, hubieron que pasar muchas 
vicisitudes para 1a ce1ebraci6n, en caso de aprobación, ta1es 
como el. sucedido en junio de 1993, cuando el. Juez Federa1 de1 
Distrito en Washington, Char1es R. Ricky, emite una orden que 
prohibe a1 gobierno de C1inton enviar 1eyes de aprobación de1 TLC 
a1 Congreso por razones de car4cter ambienta1; en ju1io de1 mismo 
ano, C1inton designa a1 distinguido abogado de Chicago, Wil.1iam 
Dal.eg, como encargado y responsabl.e de promover l.a aprobación del. 
Tratado. 
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En el. mes de agosto de 1993 se 11eqa a un acuerdo 

sobre l.as negociaciones para1el.as 
septiembre, e1 1.1der de l.a mayorl.a 

1abora1es y eco16qicas.. En 
de l.a CAmara de Diputados, 

Richard Gephard, se pronuncia en su contra, l.o que agravó 1a 

posibi1idad de aprobación. 

El. debate entre e1 Vicepresidente de l.os Estados 
Unido•, A1 Gore y e1 empresario Roas Perot, en el. cua1 el. primero 
derrota al. segundo, revita1iza a1 acuerdo comercia1 de 1os tres 
pa1ses.. El. Presidente Cl.inton en un Ql.timo esfuerzo para que 

fuera aprobado, se reúne con l.os ex-presidentes estadounidenses 

George Buach, James Carter y Geral.d Ford, con el. rin de obtener 
su apoyo y después de pasar todo tipo de probl.emas, a s61o dos 

d1as del. 17 de noviembre de 1993, fecha en que se l.l.evar1a a cabo 
l.a votaci6n para ratificar el. Tratado, 1as encuestas se~a1aban un 
42t a favor del. pacto y otro 421'" por ciento en contra. Sin 

embargo, el. Tratado es ratificado en 1a Cámara de Diputados de 
1os Estados Unidos con 234 votos a favor y 200 en contra. E1 

Senado l.e da también una votación de 61 contra 38 para su 
ratificación. 

La Cámara de senadores de México l.o aprueba e1 22 de 
septiembre de 1993 por 56 votos a favor y s6l.o 2 votos en contra. 
Como mero dato curioso, en Estados Unidos de 258 diputados 
demócratas, partido del. Presidente C1inton, 156 votaron en 

contra, lo cua1 significa un rechazo a su po11tica y, 
paradOjicamente, de 175 diputados repub1icanos, sol.o 43 votaron 
en contra. El Qnico diputado independiente votó en contra. 

A pesar de .lo 
negociaciones, el TLC entre 

sucedido en esas arduas intensas 
Canadá, Estados Unidos y México, fue 

finalmente ratificado por l.os tres pa.1ses y entró en vigor el 10. 
de enero de 1994. 

Esta una apretada s.1ntesis histórica del. Tratado de 
Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, producto de 

profundos diál.ogos e intensas jornadas de trabajo, anal.izando l.a 
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conveniencia de cada pa.f.s para suscribir e1 acuerdo mas 

importante y mas trascendente, no sól.o de América del. Norte, sino 
de todo el. Continente Americano. 

•>· CQllTQIQD ••prc;XAL QSL TLCNI 

En una maqn1fica obra editada por el. Instituto de 

rnvestiqaciones Jur1dicas de nuestra Universidad, "El. Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, Análisis, Diagnóstico y 

Propuestas Jur.l.dicos" (116), coordínada por uno de sus 

inveetiqadores, el. Dr. Jorge Witker, reanen en sus dos 
vol.11.menes un conjunto de trabajos que anal.izan l.os diversos 
aspectos del. Tratado. De su parte introductoria tomamos sus 
principal.es caracter1sticas: 

"El. Tratado de Libre Comercio de América del. Norte 

(TLCAN) es l.a cul.minaci6n jur.l.dica de un largo proceso histórico 
en e1 sistema mu1ti1atera1 de comercio entre paises. 

bajo 1as 
Se trata de estab1ecer una 

premisas de1 articu1o xxrv 
zona de 1ibre comercio,. 
de1 Acuerdo Genera1 de 

Arance1es y comercio,. entre dos paises con simi1ares indicadores 
económicos (Estados Unidos y Canadá forman parte de1 Grupo de 1os 
Siete,. que agrupa a 1os paises más industrializados de1 mundo) y 

MAxico,. pais de perfi1 de potencia media y ubicado en un 1uqar de 

privilegio en América Latina y e1 mundo en desarro11o. 

Pero esta zona de 1ibre comercio 
caracter.!.sticas especia1es,. pues además de dar 
fundamenta1 de 1a dip1omacia de1 poder a 1a dip1omacia 

presenta 
un paso 

de reg1as,. 

116-- WITKER,. Jorge. %ntroducc~6n de ia Obra •1 Tratado d• L~br• 
Coaero~o de Aa6r~oa de1 •orte, A..n61i•i•, Dia9n6•tioo ~ 
•ropue•t•a Jur~dica•. Instituto de Investigaciones Jur1dicas 
de 1a Universidad Nacional Autónoma de México,. Vo1. r. 
México. 1993. pp. 13 a 1a 16. 
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ade1anta instituciones y consensos que impactarán positivamente 
1as re1aciones comercia1es de rin de si910. 

Lo• objetivo• de 1a Zona de Libre Comercio de Am6rica 
de1 Norte que se pretende a1canzar, a través 
zona1ea: trato naciona1, trato de naci6n 
transparencia, son 1oa aiquientea: 

de tres principios 
mas ravorecida y 

::r. E1iminar obat4cu1os a1 comercio y faci1itar 1a 
circu1aci6n de bienes y servicios entre 1os tres pa1ses. 

II. Promover condiciones de competencia 1ea1 en 1a 

zona. 

III. Aumentar 1as oportunidades de inversi6n zona1. 

::rv. Proteger y hacer va1er 1os derechos de propiedad 
inte1ectua1 en 1a zona. 

v. Crear procedimientos eficaces para 1a ap1icaci6n y 
cump1imiento de1 Tratado, su administraci6n conjunta y 1a 
so1uci6n de controversias. 

v:r. Estab1ecer 1ineamientos para 1a cooperaci6n 
tri1atera1, regiona1 y mu1ti1atera1 que amp1ien y mejoren 1os 
beneficios de1 Tratado. 

Tres principios y seis objetivos dan sustancia y 
coherencia a l.os XXII cap~tul.os de este instrumento que aspira 
regu1ar 1os intercambios de bienes y servicios el. mercado 
regiona1 mas grande de1 p1aneta. 

Sus cap~tu1os central.es: comercio de bienes, compras 
gubernamenta1es, propiedad inte1ectual., inversiones y servicios, 
servicios rinancieros, revisi6n y sol.uciOn de controversias 
especia1es y genera1es, acuerdos ambiental.es 
excepciones y disposiciones final.es. 

y l.aboral.es, 
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Dichas materias sustancia1es son cruzadas, como 
dijimos, por 1os tres principios zona1es: trato naciona1 para 
bienes y servicios zonal.es; trato de nación más favorecida para 
bienes y servicios zona1es; y transparencia como práctica 
preventiva que evita l.as medidas uni1atera1es inconsul.tas, 
causa de 1as controversias mercantiles. Informaci6n, publicación, 
notificación y claros procedimientos administrativos para l.eyes y 

actos de efectos equivalentes, son compromisos expresos suscritos 
por l.os miembros de1 Tratado de Libre Comercio de América del. 

Norte. 

Este marco de regl.as consensuadas y negociadas tiene 
en l.os cap1tu1os de so1uci6n de controversias sus l.oqros 
jurl.dicos más siqnificativos. Hemos dicho que ha imperado, a.1 
decir de John Jackson 1 - 1a dip1omacia de 1as normas por sobre 1a 
dip1omacia de1 poder. 

Esta mutación sustancia1 que expresa e1 TLCAN 1 sin 
embargo, no surge de1 vac.!o. E1 Acuerdo Genera1 de Arance1es y 

Comercio, con precarios mecanismos de so1ución de conf1ictos, 
descritos en 1os art.1cu1os XXII y XXIII de su carta constitutiva, 
hab.!a preparado e1 camino para e1 posterior entendimiento en 1a 
reso1uci6n de controversias aprobado en 1a Ronda de Tokio en 
1979, antecedentes ambos de1 actua1 cap.1tu1o XX de1 TLCAN. 

Las premisas de este cap.1tu1o c1ave son J.as 

siguientes: 

a) se puede activar sobre cua1quier asunto que afecte 
1a interpretación o cump1imiento de1 Tratado; 

b) procede contra medidas vigentes o en proyecto a 
imp1ementarse; 

c) cada pa.!s tiene derecho a so1icitar un pane1; 

d) se ap1ica tanto 
propiedad inte1ectua1; 

bienes como servicios y 
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e) e1 recurso directo contra una eventua1 

vio1aci6n de 1os principios de1 Tratado; 

r) •Í no hubie•• vio1aci6n, pero •1 una anu1aci6n o 

menoscabo de 1os se~a1ados en e1 Anexo 2004, opera este mecanismo 
que co1oca en una igua1dad jur1dica básica a 1os tres pa.1ses 

suscriptores de1 TLCAN. 

En cuanto a 1os sujetos impetrados en todo e1 sistema 

de so1uci6n de controversias, conviene sena1ar que e1 mismo 
funciona en torno a cuatro hipótesis: a) 1as controversias por 

prácticas des1ea1es en 1as re1aciones se dan entre Estados a 

so1icitud de 1os particu1ares; b) 1as controversias entre 
inversionistas y Estados huéspedes se da entre agentes privados y 

1os Estados; e) e1 arbitraje entre particu1ares no cabe duda que 
s61o imp1ica a agentes privados y, fina1mente, d) e1 mecanismo 
genera1 que se 
contemp1a 1as 
reiterar que 

describe en e1 importante cap1tu1o XX y que s61o 
re1aciones entre Estados. No está por demás 
en 1os acuerdos para1e1os comp1ementarios 

(ambienta1es y 1abora1es) 1as re1aciones son esencia1mente de 
Estado a Estado. 

En cuanto a 1as reg1as de interpretación en materia 
de so1uci6n de controversias conviene sefta1ar que juegan los 
cap1tu1os XI, XII, XIV; y XX y XXI, segQn sea 1a naturaleza de1 
conflicto y el tipo de interés imp1icado. Es decir, que no todas 
las controversias encuentran so1uci6n en e1 cap1tu1o general (XX) 
sino que debemos atender a 1os cap1tu1os espec1ficos ta1es como 
e1 XI para inversiones y el XIV para servicios financieros. 

En materia instituciona1 debe sefia1arse que 
encontramos ante 1a Comisión de Libre Comercio, instancia 
esencialmente po11tica; e1 Secretariado Zona1 integrado por 1os 
tres secretariados nacional.es y con los comités, subcomités y 

grupos de trabajo, que en nQmero de veinte giran en torno a toda 
1a geograf1a de1 Tratado. 
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Final.mente, en cuanto al. ámbito de apl.icaci6n y a l.a 
el.ecci6n de1 foro, e1 mencionado cap1tul.o XX describe l.os 
momentos no contenciosos inspirados bajo principios de 
cooperación y concil.iaci6n y l.os contenciosos que dan origen a 

l.os panel.es arbitral.es. 

Respecto al. foro, el. recl.amante l.o el.ige, pudiendo 

ser el. GATT o el. TLCAN, sa.lvo que l.a recl.amación sea de .lndol.e 

ambiental. en cuyo caso s6l.o el. TLCAN es el. escenario anico al. 

respecto. Es decir, aqu1 se apl.ica el. principio que l.a materia 

sustantiva infl.uye sobre l.as normas procesal.es. 

En cuanto a l.os panel.es arbitral.ea conviene reiterar 
su carácter cuasi permanente y su desiqnaci6n cruzada que 
garantiza objetividad y eficiencia. S61o treinta árbitros, diez 

por cada pa.f.s, aceptados unánimemente tienen a su cargo resolver 

1os conf1ictos que coyuntural.mente se presenten. con este esquema 

se supera la dependencia de los árbitros de las designaciones 

pol.f.ticas y se le da a las partes garantí.as de ecuanimidad y 

equi1ibrio, que para l.as partes más débi1es es signo de igua1dad 

y justicia. 

En fin, el. Tratado de Libre comercio de América de1 

Norte es, esencialmente como lo demostramos en los parrafos 

precedentes, un instrumento jurt.dico de reglas y contrapesos en 

procedimientos y sanciones". 

Hasta aqut., 

introducción de 1a obra, 

1o dicho por e1 Dr. Witker en 1a 

vo1ümen primero. 

En e1 vo1ümen II 1 e1 Dr. José Manue1 Lastra Lastra 

contribuye con un trabajo denominado "Perspectivas de 1as 

Re1aciones de Trabajo frente a1 TLCAN: ¿Hacia una Nueva Cu1tura 

Labora1?" en e1 que sei\a1a, entre otras cosas, l.o siguiente: 

"Al. iniciar México las negociaciones internacionales 

que 1o 1levart.an a formar parte de una estructura económica, 

establecida previamente entre Canadá y .1os Estados Unidos de 
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Norteamérica, si9nific6 1a adhesión, seqan opini6n de1 Dr. Jorge 
Witker, "a una gran zona de 1ibre comercio ya crista1izada, 

restando as1 a nuestro pal'..s capacidad negociadora", pensamos que 
en efecto as1 ocurrió. (117) 

La. ce1ebraci6n de este acuerdo comercia1, continG.a 
manifestando e1 Dr. Lastra, p1antea muchas interrogantes 
inquietudes en e1 terreno de 1as re1aciones de trabajo, en Virtud 
de que su natura1eza y objetivos "no responden a una preocupación 
socia1, sino a una preocupación económica" .. Y reafirma: "Se ha 

expresado insistentemente, que con 1a creación de 1a zona de 

1ibre comercio: "se creará.o emp1eos productivos y bien 
remunerados y, en genera1, incrementará. e1 bienestar y e1 

nive1 de vida de los mexicanos". (118) 

Sigue diciendo el Dr. Lastra: "A1 permitir e1 derecho 
la integración, mayor movilidad de 1os factores de la 

producción, debe también propiciar -en lo posible- la armon1a de 

lo económico y lo social, lo cual. no significa que en un proceso 
de integraci6n económica, deba requerirse l.a unificación 
legislativa en el plano laboral.. 

Pretender la unificación normativa en el ámbito 
laboral. significar.1.a 
insalvable". (119) 

"crear obstácu1o poco menos que 

Coincidimos con la opinión del distinguido jurista 
uruguayo, Américo Plá, cuando apunta las dificultades existentes 
para ~al. armonización: 

117.- LASTRA LASTRA, José Manuel. P•r•p•cti.vaa de 1a• Re1acion•• 
de Trabajo rrent• a1 TLCAH: ¿Hacia una nueva cu1tura 
1abora1? En •1 Tratado de Libre Comercio de Am6rica de1 
Marte, AnA1iai.a, Dia9n6•ti.co y Propueataa Jur~di.co•. Op. 
Cit. pp. 361 a l.a 362. 

118.- :Idem. 

119.- :Idem. 
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a) El. carácter concreto del. derecho del. trabajo 
derivado de l.a vida real. que l.l.eva a la diversificaci6n de normas 
por ramas de actividad, por zonas geográficas, inc1uso por 
empresas. 

formado 20 

hiet6rica, 

b) En América Latina, hace m&s de 180 aftos se han 

pa1aes que han recorrido una evol.uci6n pol.1tica, 
l.egisl.ativa., jurisprudencial., distintas. No es f6cil. 

superar todas l.as variantes, l.as diferencias, l.as pecul.iaridades, 
que se han ido acumul.ando a l.o l.argo de un per1odo tan prol.ongado 
de tiempo. 

grados de 

e) Existen 
deaarrol.lo 

presentan en cada pa1s. 

entre l.os diversos pa1aes, distintos 
econ6mico. Esos diferentes, nivel.es, se 

d) Ha existido este l.argo 1apso, un 

superar esa 
de interés, 

y de l.os 

desconocimiento rec1proco. Las dificul.tades para 
ignorancia recS.proca no provienen s61o de 1a fal.ta 
sino también de 1a pobreza de 1as comunicaciones 
obstácul.os editorial.es. 

Todo parece indicar que 1a pretendida armonizaci6n 
1abora1, por parte de 1os empresarios naciona1es y extranjeros va 
encaminada a l.a "baja" de l.os derechos l.aboral.es para: "el.imina.r 
l.as cargas generadas por 1a rigidez y el. excesivo proteccionismo 
de l.a 1egisl.aci6n mexicana". 

Por su parte, el. doctor Ruperto Patifto considera que 
el. contenido social. del. cap1tul.o econ6mico de l.a Carta Magna "no 
se por ningan l.ado en el. T.L.c. ( ••• ) porque sencil.l.amente no 

va a atender". 

Ta1 circunstancia no debe extrañarnos, porque, en 
este tiempo de acuerdos comercial.es, preocupa y predomina el. 
interés económico, quedando a1 margen l.os dem4s aspectos, entre 
el.l.os el. social.. 
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Los augurios, en cuanto a 1as posibles reformas a l.a 
Ley Federa1 del. Trabajo de nuestro pa~s, han sido muchos, algunos 
han l.l.evado au osad~a hasta e1 extremo de pronosticar "1a 
desaparición de1 derecho del trabajo o la privatización de éste" .. 
otros, dejándose llevar por la dramatización llamativa, han 
planteado preguntas que, en otros tiempos nadie se hubiera 
atrevido a rorm.ular "¿hace falta quemar el Código del Trabajo?, o 
¿ha l.l.egado el. fin del derecho del trabajo?" .. 

Por el. contrario, pensamos que mientras existan 
trabajadores en el. mundo, concl.uye el Dr. Lastra, éste continuara 
rirme en su afAn de proteger y reivindicar los derechos y 

dignidades de los que trabajan, con la esperanza de encontrar 

mejores oportunidades de vida y bienestar. Aspiraciones que no 
ser4n factibles, si se pierde el sentido de solidaridad y 

justicia social, para ponderar: "la receta del liberalismo 
actual, consistente en la activación de los egoI.smos". (120) 

Es cierto que la integraci6n comercial entre los 
pa~ses de All\érica del Norte con México, tiene un carácter 
predominantemente económico y no social, motivo por el cual 
existen inquietudes entre la clase trabajadora y también patronal 
por los desequilibrios que ello pueda ocasionar, pero nosotros no 
compartimos ideas tan pesimistas. En otro apartado analizaremos 
el Acuerdo Paralelo en materia laboral formulado entre los tres 
pa~ses y haremos algunos comentarios sobre la experiencia 
obtenida por la comunidad Económica Europea. Tenemos optimismo de 
que los mexicanos sabremos encontrar las soluciones adecuadas y 

si no, ¿qué más nos puede pasar? 

Por su importancia, transcribimos a continuación el 
capitulado del Tratado (121), deteniéndonos en su preámbulo que 
dice: 

l.20.- Idem. 

l.21.- Te•to oricial del Tratado de Li~re comereio de Aa6riea del 
•orte. Porraa, México, 1994, pp. 3, 1201 y siguientes. 
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"Loa gobiernos de 1os 

de Canada y de l.os Estados 

Unidos), decididos a: 
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Estados Unidos Mexicanos 
Unidos de América (Estados 

l.os l.a.zos especial.es de amistad y 

cooperación entre aua naciones; 

coarraxauxa al. deaarrol.l.o armónico, a l.a expansi6n de1 
comercio mundial. y a ampl.iar l.a cooperaci6n internacional.; 

CllBAll un mercado mas extenso y seguro para l.os bienes 
y l.os servicios producidos en sus territorios; 

asoucxa l.as distorsiones en el. comercio; 

••TABLBcaa regl.as el.aras y de beneficio mutuo para su 
intercambio comercial.; 

ASZQUllAJl un marco comercial. previsibl.e para l.a 
pl.aneaci6n de l.as actividades productias y de l.a inversión; 

DB8ARROLLAll sus respectivos derechos y obl.igaciones 

derivados del. Acuerdo General. sobre Arance1es Aduaneros y 

Comercio, asl: como de otros instrumentos bi1atera1es y 

mu1ti1atera1es de cooperación; 

•oRTA.LZCBR 1a competitividad de sus empresas en 1os 
mercados mundia1es; 

ALSNTAJl 1a innovación y 1a creatividad y fomentar e1 
comercio de bienes y servicios que estén protegidos por derechos 
de propiedad inte1ectua1; 

CREAR nuevas oportunidades de emp1eo, mejorar 1as 
condiciones 1abora1es y 1os nive1es de vida en sus respectivos 
territorios; 
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.... SllD .. todo l.o anterior de manera. congruente con 

1a protecci6n y l.a conservaci6n del. ambiente; 

••••-vaa en 
bienestar pabl.ico; 

capacidad para sal.va.guardar el. 

Pa011.ovaa el. desarrol.l.o sostenibl.e; 

•••oasaa l.a el.aboraci6n y l.a ap1icaci6n de l.eyes y 

regl.amentoa en materia ambiental.; y 

••OT•a-, fortal.ecer y hacer efectivos J.oe derechos 

rundamental.es de aua trabajadores; 

llAll ACOaDADDI 

••%••aa •AllTS1 A•p•oto• qen•ra1•• 
Cap1tul.o I. Objetivos 
Cap1tul.o II. Definiciones general.es 

8SGDllD& PAllT•r Co••rcio de bi•n•• 
Cap1tul.o III. Trato nacional. y acceso de bienes al. mercado 
Cap1tul.o IV. Regl.aa de origen 
Cap1tul.o v. Procedimientos aduaneros 
Cap1tul.o VI. Energ1a y petroqu1mica b6sica 
Cap1tul.o VII. Sector agropecuario y medidas 

sanitarias y fitosanitarias 
Cap1tu1o VIXI. Medidas de emergencia 

TSllC&RA •AllTS1 Barrera• t6cn~oa• •1 coaercio 
Cap.1tu1o rx. Medidas re1ativaa a norma1izaci6n 

COAllTA •AaT•1 coapra• de1 ••otor pG:l:>1ico 
Cap.1tu1o x. Compras de1 sector p6b1ico 

Q0%11TA PAllT•1 
cap.1tu1o xi:. 
Cap.1tu1o XII. 
cap.1tu1o xrrr. 
Cap.1tu1o Xl;V. 
Cap.1tu1o xv. 

%nv•r•~6n, ••rv~cio• y ••unto• re1acionado• 
Xnversi6n 
Comercio transfronterizo de servicios 
Te1ecomunicaciones 
Servicios financieros 
Po11tica en materia de competencia, 
monopo1ios y empresas de1 Estado 

Cap.1tu1o XVI. Entrada tempora1 de personas de 
negocios 



••XTA •AllT•• •ropJ.edad .inte1•atual. 
cap1tu1o XVIr. Propiedad inte1ectual. 

•SPT%JIA PAllT•• D.i•po•io.ion•• aGa.in.iatrat:lvaa 
.in•tJ.tuc:lonaJ.•• 

cap1tu1o XVIII. Pub1icaci6n, notificaci6n y administraci6n 
de 1eyes 

capf.tu1o xrx. Revi•i6n y so1uci6n de controversias en 
materia de cuotas antidumpinq 
y compensatorias 

Cap1tu1o XX. Disposiciones instituciona1es y procedimientos 
para 1a so1uci6n de controversias 

OCTAVA •AllTBt Otraa dJ.apoa.ioionea 
Cap1tu1o XXI. Excepciones 
Cap1tu1o XXII. Disposiciones fina1es 
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Y por Q1timo forman parte del. mismo el. 

Cooperaci6n Ambiental. y Laboral. cel.ebrado 

Acuerdo de 

1995; del. 

rel.acionado con l.a cooperaci6n l.aboral., habl.aremos en el. sexto y 

Ql.timo cap1tul.o, as1 como l.os siquientes anexos: 

Anexo 

Anexo 
Anexo 
Anexo 
Anexo 
Anexo 
Anexo 
Anexo 

:i:. 

:i::i:. 
III. 

:i:v. 
v. 

VJ:. 
VII. 
401. 

Reservas en re1aci6n con medidas existentes y 
compromisos de 1ibera1izaci6n 
Reservas en re1aci6n con medidas futuras 
Actividades reservadas a1 Estado 
Excepci6n a1 trato nación más favorecida 
Restricciones cuantitativas 
compromisos diversos 
Reservas, compromisos espec~ficos y otros 
Nota genera1 interpretativa 
Nuevas fracciones arance1arias para e1 TLC. 



CA•ITQLO YI 
SL pn•c•o P• MDSLQA DSMTS AL 'l'BA'rN>O 
D• LJ:QS CQJISBCJ:O P• Nl••ICA QSL llO•S'• 

2.)• •L QQSGBO COIQ•p•pg 

Conviene hacer a1gunas observaciones acerca de 1a 
expresión "D•recbo coaparado" y de l.as otras denominaciones que 
se han emp1eado en un sentido equival.ente. 

"Derecho comparado" es l.a expresión consagrada por el. 
uso, especial.mente en l.os pa1ses l.atinos, en l.os de hab1a inql.esa 
y también en l.os pa1ses escandinavos y esl.avos: Derecho 
comparado, dret comparat, droit comparé, diritto compara to, 
direito comparado, comparativa l.aw, etc. 

Y, sin embargo, l.os autores contempor4neos coinciden 
en considerar esta expresión inadecuada y prestándose a 
conrusi6n, porque puede hacer creer que se refiere a una rama del. 
derecho que trata de una materia determinada como es el sentido 
de 1as expresiones derecho civi1, derecho pena1, derecho 
comercial., etc. As1, podríamos tener, manera de ejempl.o, 
"Probl.emas de Derecho Comercial. Comparado", "Derecho Penal. 
Comparado", etc. 

Más afortunada es l.a expresión a1emana 
Recbt•v•r91e~cbuq, que indica comparaci6n de derechos, y, por l.o 
tanto, da una idea más exacta de lo que en rea1idad es 10 que 
denominamos Derecho Comparado, que es 1a comparación de sistemas 
jur1dicos distintos y no un conjunto de reql.as aplicab1es a una 
materia determinada. 

También se empl.ea l.a expresión "1eqis1a.ci6n 
comparada", pero va cayendo en desuso porque su sentido 
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restrictivo parece insuficiente, pues e1 vocab1o "derecho" tiene 
un sentido más amp1io que "1egis1aci6n". 

se ha propuesto l.a expresión inq1esa "Comparativa 

Jurisprudence", que en real.idad significa "teor.ta genera1 

comparada del. derecho", y que, por l.o tanto, indica una 
concepci6n hist6rica-fil.os6fica hoy ya superada. Con frecuencia 

se util.iza también l.a expresi6n "derecho extranjero", que de toda 
evidencia indica una noci6n distinta, de Derecho Comparado. 
Aunque, en este caso, ha util.izado dicha expresión con 
final.idades prácticas y para facil.itar l.a actuación de entidades 
que l.o adoptaban. 

Hechos l.os anteriores comentarios, vamos a estab1ecer 
qué entiende por Derecho Comparado. Para Felipe de So1á 

Caf\izares, "E1 Derecho comparado consiste en 1a comparación 
cient1fica de sistemas jur1dicos vigentes distintos de un 
aspecto de 1os mismos y de 1as causas que los han producido y 1os 
efectos que han resu1tado en los medios sociales respectivos". 

(122) 

sin detenernos a examinar los diversos elementos de 

esta definición, nos concretaremos a poner de relieve 1a 
importancia que su empleo tiene en la actualidad. Son muchos los 

autores que han escrito, y comprobado, sobre las consecuencias 
benéficas que arrojan e1 estudio y la comparación de los derechos 
extranjeros en relación a1 de su pa1s. 

E1 jurista argentino Rafael Bie1sa, expresa que "El 
análisis comparativo de sistemas jur1dicos tarea ardua, 
dif1ci1, que no se limita al simple cotejo de sistemas, sino a 1a 

historia, a la tradición jur1dica, a los factores económicos y 

sociales del respectivo pa1s: alln más, interesa también a las 
modalidades espirituales, las miras pol:I.ticas de ese pa1s" .. 

122 .. - DE SOLA CA.N°IZARES, Felipe. Xniciaci6n a1 D•recbo Coapara4o. 
Instituto de Derecho comparado, Barcelona, España. 1954. p .. 
98. 
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Aa.l, "el. estudio de1 Derecho comparado es O.ti1 y de evidente 

va1or práctico cuando se trata de 1os sistemas jur.ldicos 
positivos y de 1os pa.lses de historia diferente, evo1uci6n 
po11tica, econ6mica y social. también diferentes". (123) 

"Cuando estudia el. derecho comparado, sigue 
diciendo el. Dr. Biel.sa, es prudente y jur.ldico no prescindir de 
1a historia, de l.a mental.idad del. pueb1o, de su cul.tura c.lvica. 
El. derecho comparado se val.ora especial.mente cuando se real.iza 

una revisi6n de l.eyes de materia anál.oga, porque l.a 
oportunidad propicia para confrontar l.a eficacia, l.os resul.tados 
de l.a apl.icaciOn, l.as ral.l.as, etc., el.aro está siempre que 
también l.os motivos-presupuestos sean más menos anál.ogos, 
porque en esa comparación no se puede prescindir de 1os factores 
históricos, económicos, cu1tural.es 0 • (124) 

E1 mismo autor argentino, propone dos modos de hacer 
e1 estudio de 1a 1egis1aci6n de 1os diversos pa.1ses: 

".1) .- Conocimiento de 1os textos; sus ana1oq.1as y 

diferencias; nOmero de normas, especia1mente relativas cada 
institución y a toda 1ey, código, etc. (estudio cuantitativo) y a 
1as cua1idades de e11as (estudio cua1itativo). 

2) .- An6l.isis 
conceptos, su car4cter, 
inmediatamente protegen o 
(125) 

de 1as instituciones, examen de J.os 
sea intereses que más directa 

regl.an su val.or individual. o social.". 

sobre e1 
jurl'.dicas 

El. Dr. Guil.l.ermo F1oris Marqadant, en un art.tcu1o 
Derecho Laboral. en Suecia, afirma: "En materias 

de tan reciente desarrol.J.o como es el. Derecho Social., 

123.- BIELSA, Rafael.. Xetodo1oqia Jur~dica. Depal.ma. 
Aires, Argentina. 1960. pp. 53 y 54. 

Buenos 

124.- Ibidem. p. 54. 

125-- Idem. 
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e1 estudio legisl.ativo comparativo tiene, desde lueqo, un 

especia.l interés. En 1a terra incógnita de los nuevos prob1emas, 
cada pals busca su propio camino, y 1os hallazgos, aciertos Y 

.rracasos de cada uno deben interesar a todos l.os demá.s. Quiero 

acentuar de manera especial l.as dos siguientes ventajas que nos 

ofrece 1a comparaci6n de los derechos nacional.es: 

a) Nos enseña sol.uciones y experiencias que pueden 

inspirarnos para reformas de.l propio régimen 1egal, y pueden 

ayudarnos a evitar costosos fracasos; 

b) Nos da valiosas indicaciones sobre el. ambiente 

sociológico de otros paises; ayud~ndonos as! a conocer mejor, por 
contraposición, la propia idiosincracia nacional.". (l.26) 

No podemos sustraernos de 1a necesidad de transcribir 
1os autorizados conceptos del Dr. Ernesto Krotoschin, titular de 
1a cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de 1a 

Universidad Nacional del Litoral: 

"La atracción .... que necesariamente han de ofrecer los 
estudios comparativos en nuestra materia varían, claro está, 

precisamente, segOn los fines con que se hacen tales estudios. 

Es sabido que puede hacerse derecho comparado con los 
fines más diversos.. con todo, creo, aunque éste sea un punto de 

vista subjetivo, que en la actualidad podrían verse concentrados 

el va1or y el significado del estudio comparativo en estos tres 
aspectos principales: primero, como es sabido el estudio o método 
comparativo de derecho es e1 medio para conocer y comprender a 
otros puebJ.os. 

Esto vale tanto para todo 1o que tiende a establecer 
lXneas generales de evolución en cuanto parecen ser comunes, como 

126.- FLORIS MARGADANT, Guillermo. E1 Derecho socia1 en Suecia en 
Revista Mexicana del Trabajo. No. 7-a. Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social. México. 1955. p. 39. 
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1as diferencias que a veces son notables. Vale para e1 fomento de 
1o que se tiene en común, pero también para 1a comprensión y e1 
respeto de 1o diferente. Pone en guardia contra ciertas 

evoluciones que parecen peligrosas desde e1 punto de vista 
fundamental. en cuestiones de derecho, o desde cierta ideo1og1a 

básica que a su vez se considera esencial. de 1a cultura de un 

paí.s o grupo de paí.ses, o de cierta época. 

En materia de derecho del. trabajo quizá sea hoy l.a 

información, el. conocimiento de derechos extranjeros -que 

también forman parte del. derecho comparado en un sentido amplio-, 
el. estudio de 1as condiciones de creación y ap1icaci6n de estos 
derechos vigentes, en un plano horizontal., por as! decirlo, más 
necesario que 1os estudios de historia de1 derech•> o de todo 1o 
que profundice vertica1mente. Esto no imp1ica menosprecio, ni 
mucho menos, de 1os estudios históricos, etnográficos, etc., sino 
que quiere expresar so1amente que e1 derecho de1 trabajo moderno 
está basado sobre condiciones socio16gicas, económicas y 
po11ticas tan particu1ares como muy probab1emente no han existido 

as1 en épocas anteriores. El derecho comparado sirve para hacer 

e1 ba1ance de 1a rea1idad juridica en e1 mundo en que vivimos. 

Un segundo fin de1 estudio comparativo ha de 
consistir 1a armonización de 1os principios y conceptos 
genera1es de1 derecho de1 Trabajo en cuanto e11a sea posib1e y 
deseab1e. No se trata de unificación a toda costa, que en 1a 
mayoria de 1os casos ni es posib1e ni deseab1e. Pero teniendo en 

cuenta y conservando 1as particu1aridades que en cuanto ta1es 
tengan su razón de ser, mediante e1 estudio comparativo se 11ega 
a juzgar y a va1orar 1os diversos sistemas, técnicas, etc., y a 
extraer de e11os 1o que reconociéndo1e nive1 más elevado, 

desde cua1quier punto de vista, sea compatib1e con aque11a 
particu1aridad. 

Si bien no se unifica, en e1 sentido 1itera1 de la 
palabra, se armonizan ciertos principios en el plano más a1to. 
Hacia este fin tiende principa1mente 1a obra de la Organización 
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Internacional. del. Trabajo, mediante su trabajo aiatem6tico de l.oa 
convenios y l.as recomendaciones adoptadas por l.a Conferencia 

J:nternaciona1 del. Trabajo, as1. como l.a l.abor de ciertos 

organismos de l.as Naciones unidas, al.gunas conferencias 
Internacional.es, etc. 

Y como tercer fin, apunta el. Dr. Krotoschin, ya 
al.udído y que quizá sea el. más importante, puede mencionarse l.a 
infl.uencia que l.os estudios comparativos en materia de derecho 

del. Trabajo están destinados a ejercer sobre l.a fil.osofI.a Y l.a 
teor1.a general. del. derecho. El. derecho del. Trabajo es una 
experiencia viva de l.as mQl.tipl.es transformaciones que se l.l.evan 
a cabo en nuestra época. • . Por otra parte, es sabido bien que, 

segQn al.gunos autores por 1o menos, 1a noción misma de derecho ha 
entrado en cierta fase de "crisis", o 
factores que parecen desfigurarl.a, 
potentes en nuestro dominio. 

de vaci1aci6n, gracias a 
factores especial.mente 

Es necesario por 1o tanto, descubrir y estudiar estos 
factores que determinan 1a evol.uci6n jur~dica. se trata de 
factores de organización socia1 que muchas veces quedan al. margen 
de1 derecho del. Trabajo propiamente dicho, y de todo derecho en 
general.. Esto obl.iga a1 jurista situar más c1aramente a1 
derecho en el. conjunto de l.os fenómenos socia1es, y a comprender 
mejor su visión y sus 1.!mites". (127) 

En una obra recientemente pub1icada, de l.abor 
col.ectiva del. 11amado "Grupo de 1os Nueve", constituido por 
Ackerman, A.lburquerque, De Buen, Gig.lio, Montoya Mel.gar, Morqado, 
Murgas, P1á Rodr.!guez y Paseo Cosm6po1is, que aparece como 
coodinador, "La Hue1ga en Iberoamérica", se .lee en su 
Introducción: "Como es natura1, el. tratamiento l.egisl.ativo de .la 
hue1ga en 1os diversos pa~ses presenta rasgos comunes y, a1 mismo 
tiempo, profundas diferencias. El.l.o es inevitabl.e porque 1os 

127.- KROTOSCHIN, Ernesto. cueatJ.on•• Pundamenta1•• de Derecbo 
Co1ect~vo d• Trabajo. Perrot. Argentina. 1957. p. ss. 
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aapectoa pol.6micoa no agotan e1 terreno académico 
doctrinario sino que trascienden al. mundo pol.1tico: as1 como de 
modo natural. l.os sectores sindical.es y empresarial.es disienten 
sobre l.a rorma como esta materia debe ser encarada, el. desacuerdo 
se proyecta a l.os partidos y grupos pol.1ticos. Es que l.a huel.ga 
no es s6l.o no es tanto- una materia jur1dica, cuanto 
econ6mica, social., pol.1.tica, y arrastra consigo una considerabl.e 
carga ideol.6gica. De ah1 l.a conocida frase de que "l.a huel.ga 

el. Ql.timo tema que todo Parl.amento quisiera tratar ••• ". (128) 

"La riqueza intri.nseca del. asunto, se sigue diciendo 

en l.a Introducción, y l.as ya seftal.adas variantes de su concresi6n 
l.egal. hac1an casi imprescindible su examen comparativo, a1 modo 
que 1o viene haciendo e1 equipo de autores de1 presente 1ibro con 

sus obras anteriores: e1 tema es encarado a partir de un esquema 
o patrón coman, a1 que 1os autores se sujetan con cierto grado de 
f1exibi1idad, pero que en 1o esencia1 permite un fáci1 estudio 
comparativo para quienquiera q~e se aproxime a su 1ectura". (129) 

Estamos conscientes que un enfoque que se pretenda 
comparado, después de todo 1o que hemos transcrito y mencionado 
desde e1 principio de este apartado, no puede 1imitarse a exponer 
de manera descriptiva 1as instituciones, procedimientos o 

so1uciones de 1os ordenamientos con 1os que se compara e1 propio; 
muy a1 contrario, ha de procurar imbricar aqué11os de1 contexto 
jur1dico de referencia para descubrir este 01timo pautas 
interpretativas que exp1iquen y justifiquen 1as diferencias, en 
ocasiones muy notables, y, 
nive1 de "imaginación", 
eventua1es modificaciones 

sobre todo, que estimu1en un cierto 
capaz de favorecer el diseno de 

de1 propio ordenamiento jur~dico-

1abora1, as1 como 1a adecuación o adaptación de sus estructuras, 

128 .. - PASCO COSMOPOLIS, Mario .. La HU•1qa •n Xberoameric&. Porraa .. 
México. 1996. p. VII. 

129 .. - Idem. 
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aan de aquel.l.os que, en un determinado momento, han podido 
constituir más espec1ficas senas de identidad. 

En nuestro caso, quiai6ramoa conformarnos, cuando 

mucho, con poner de manifiesto en forma recurrente, a1udiendo en 
mOl.tipl.es pasajes a l.a consideraci6n del. estudio comparado como 

al.iciente para el. est1mul.o de l.a ref1exi6n imaginativa de 
cual.quier estudioso, l.o que debiera permitir no tanto encontrar 
en l.os sistemas canadiense y norteamericano respuestas inmediatas 

probl.emas propios, cuanto, y de forma esencial., ofrecer 
el.ementos de aná.l.isis y refl.exi6n Citil.es para repensar nuestro 
propio ordenamiento, as1 como para encuadrar, con l.a mayor 

precisiOn posibl.e en función de mQl.tipl.es variab1es, un nuevo 
enfoque de1 derecho de huelga. 

El objetivo se nos antoja más que dif.f.ci1. Estamos 
frente a dos paf.ses, de los más ricos e importantes del llamado 
"primer mundo", con tradiciones jur.!dicas totalmente diferentes a 
la nuestra; con dos culturas variadas entre s.f. y frente a la 
nuestra, englobadas en dos idiomas, e1 inglés y el francés, y que 
10 ünico que componen la herencia compartida, es la vecindad y 1a 
cercan.f.a, si hacemos caso omiso de viejos agravios causados por 
el vecino más cercano. 

As.f. encontramos que México y sus socios comerciales, 
tienen origen distinto en cuanto a 1a forma de integrar sus 
sistemas jur.f.dicos; entre nosotros, converge el Derecho Romano a 
través de instituciones espaftolas y francesas, en cambio subsiste 
e1 Derecho Anglosajón en E.U.A. y el Canadá, sin olvidar que este 
Qltimo, cierta forma tiene influencia de1 derecho latino 
debido principalmente a que una parte importante de 
inmigración es de origen francés. (130) 

Por ello, vamos tratar de dar algunas t.!midas 
pinceladas sobre loa derechos de huelga, el canadiense y e1 

130.- LARXOS DXAZ, Enrique. op. Cit. p. 24. 
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norteamericano, para desprender 1a diversa esencia de ambos 
mode1os, procurando e1 entendimiento de dos marcos que, 

resu1tando extraftos en nuestro contexto, se hayan perfectamente 
co1ocados en su real.idad socia1, 1o que resu1ta muy dif1ci1 pero 
en suma interesante, porque nos servirá para apuntalar el. 
conocimiento de nuestro propio modelo. 

E1 Licenciado Enrique Larios D1az, nos dice al 
respecto que 1os confl.ictos de huelga en su cal.idad de derecho de 
1os trabajadores, son permitidos en las tres naciones, pero con 
diferencias de concepci6n; para Canadá, cuando se carece de 
contrato Colectivo de trabajo, e1 emp1azamiento a huel.ga debe 

satisfacer ciertas condiciones que var1an de una provincia 

otra, esta prohibida 1a hue1ga durante 1a vigencia de un Contrato 

co1ectivo de Trabajo y en 1os de interpretación 
ap1icación de sus normas, 1as partes se someten a1 arbitraje 
obl.igatorio. A1 esta11amiento de l.a hue1ga, l.os patrones pueden 
reempl.azar a 1os hue1guistas, a excepción de 1a provincia de 

Quebec. Las provincias canadienses han expedido normas 
protectoras para 1os trabajares que deseen regresar a su empl.eo 
a1 término de 1a hue1ga. (131) 

Continuando con el. Licenciado Enrique Larios D1az, en 
E. U. A., puede estab1ecerse vál.idamente en el. Contrato Colectivo 
de Trabajo, una c1áusu1a que prohiba 1a hue1ga durante su 
vigencia. Es posib1e revisar o modificar el. contrato Co1ectivo de 
Trabajo mediante 1a satisfacción de requisitos previos, como el. 

aviso de 60 d1as de anticipación. Son causal.es de hue1ga, entre 
otras, que e1 patrón incurra en prácticas i1eqa1es o cuando el. 
trabajo sea peligroso. Los huel.guistas mantienen su Estatus de 

trabajadores de 1a empresa, pero e1 patrón puede austituirl.os 
para no detener l.a producción, además tienen el. derecho de 
regresar a su emp1eo cuando el. patrón haya incurrido en prácticas 

131.- Ibídem. p. 57. 
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i1eqal.es y que e1 trabajador no haya real.izado conductas 
inadecuadas. (132) 

concl.uye e1 Licenciado Enrique Larios D1az, l.os 
sistemas l.aboral.es que tratamos de describir cuentan con 1as tres 
instituciones fundamental.es del. Derecho Col.ectivo del. Trabajo. 

(Sindicato, Contrato Col.ectivo y Huel.qa). (133) 

2). EL DSRECHO pw HUCLQA CN CNfADA 

canad.§ es un pa.!s que se encuentra dividido en diez 

provincias en donde coexisten en su sistema jur1.dico tanto el. 

Código de Napol.eón como el. common Law inql.és. 

En Canadá l.a apl.icaci6n de su l.egisl.ación l.aboral. es 
fundamental.mente una responsabil.idad provincial.; el. Gobierno 
Federal administra l.os asuntos l.aboral.es con respecto a 

determinadas industrias, por ejempl.o, aquel.l.os de natural.eza 
interprovincia1 internacional. tal.es como ferrocarril.es, 
operaciones de autobúses, transporte camionero, duetos, 
transbordadores, sistemas de tel.6fono y cabl.e. También el. 
embarque interprovincial., l.a transportación aérea, l.a transmisión 
por radio y te1evisi6n, 1os bancos, 1os e1evadores de grano, l.a 
exp1otaci6n de uranio y su procesamiento. 

Es de hacer mención que el. sa1ario m1nimo es de 
aproximadamente S dól.ares canadienses por hora (gran diferencia 
con nuestro pa1s), no existe discriminación ni por sexo, re1iqi6n 
ni por razones po11ticas; se trabaja en a19unas provincias hasta 
48 horas a l.a semana, en otras 44 y hasta 40; no hay aguinal.do de 
fin de afio, pero diferencia de ésto reparten pródigas 

132.- Ibídem. p. 28. 

133.- Ibídem. p. 29. 
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util.idades a discreción y de acuerdo con l.os ni.vel.es de 1as 

e1npreaas. 

Gracias al. sistema de conci1iaci6n previa, estatuido 
en el. pa1s en l.a l.ey de 1900, se dice que el. canadA es uno de l.os 

pa1ses menos castigados por l.as huel.qas. 

La l.egisl.aci6n de 1900 fue m~dificada por l.a de 1907 
que rigi6 hasta 1944 en que fue sustituida transitoriamente por 
el. Regl.amento de l.as Rel.aciones Profesional.es en Tiempo de Guerra 
del. 17 de febrero de ese mismo afio. El. 10. de septiembre de 1948 
fue dictada una nueva l.ey que a su vez fue derogada por l.a de 14 
de abril. de 1954 que es l.a que se encuentra en vigor. Dicha l.ey 

·sólo es apl.icabl.e 
transportes, comunicaciones 

1as 
y 

industrias 
todas aquel.las 

Parl.amento dec1are de interés genera1. 

interprovincial.es, 
empresas que el. 

Es pues, que 1a 1egisl.aci6n rel.ativa a los confl.ictos 

de trabajo es principal.mente de .1ndol.e provincial.. Esto quiere 
decir, que cada una de las 10 provincias canadienses tiene su 

propio derecho laboral., a más de l.as l.eyes federales que rigen l.a 
materia. Es necesario poner de relieve, que en l.os pa.1ses en que 

predomina el. derecho consuetudinario, como ocurre en Canadá, con 
la excepci6n de l.a provincia de Quebec, las sentencias de los 
tribunales y las ejecutorias de la suprema corte, constituyen un 
cuerpo preceptivo de tanta más importancia que l.as leyes 

propiamente dichas. As1, su consulta constante es indispensable 
para resolver rectamente las cuestiones jur1dicas. 

Las principal.es leyes federal.es que regulan la 

soluci6n de los conflictos de trabajo son l.a Conci.1i.ati.on and 
Lal>our A.et, la D•partaa•nt or Labour Act y l.a Labour R•1ati.ons 
Act, siendo esta ül.tima l.a que habremos de examinar. 

def!inici6n 
La 

de 

secci6n 

huel.ga, 
i) del. art1cul.o 10. 
cuyo ejercicio está 

nos ofrece 
prohibido 

l.a 

ios 
empleados de confianza, profesionistas, aprendices, trabajadores 
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pa.b1icos. 
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1os funcionarios 

E1 procedimiento estab1ecido en dicha 1ey supone 

varias etapas: 

1.- ••9ociaoi6n previa.- cuando está vigente un 
contrato co1ectivo, e1 emp1azamiento de hue1ga deberá hacerse 

mediante previa notificaci6n, no mayor de tres meses antes de1 

vencimiento del. contrato, o hasta 1os dos meses de é1. Recibida 
1a notificaci6n, 1as partes deberán iniciar l.as negociaciones 

dentro de 1os s d.las sic;;uientes; 

d.tas, desde e1 comienzo de 1as 

transcurridos no menos de 10 

p1áticas sin haber l.l.eqado a 

acuerdo a1quno, cua1esquiera de 1as partes puede sol.icitar por 

escrito a1 Ministro (e incl.usive éste puede hacerl.o de oficio en 
cua1quier momento), l.a designación de un funcionario conci1iador. 

2.- conc~1~ac~6n por runcionario.- E1 conci1iador 
designado deber6 intentar e1 avenimiento y de consequir1o 
dentro de 1os 10 d1as siguientes a su desiqnaci6n o del. pl.azo que 
1as partes acuerden o del. seaal.ado por el. Ministro, presentará un 
informe en donde hará constar: a) l.os puntos respecto de 1os 
cual.es 1as partes estén de acuerdo; b) 1os puntos de discrepancia 
y 1as recomendaciones que a1 respecto haqa; y c) 1as 
recomendaciones respecto de l.a conveniencia de designar un comité 
de conci1iaci6n. Si no considera viab1e este medio, podrá 
formul.ar recomendaciones sobre l.os puntos en 1itigio que, 
aprobados por el. Ministro, producirán l.os mismos efectos que l.os 
dictados por el. comité de concil.iaci6n. 

3. - conci1iaci6n por comit6. - Fracasada l.a 
concil.iación por el. funcionario designado para el. efecto, el. 
procedimiento establ.ece una nueva etapa de concil.iaci6n, pero 
esta ante un comité formado por tres miembros. Para su 
designación cada parte podrá, dentro de l.os s d~as de notificada 
l.a integración del. comité, proponer un miembro que será de 
inmediato designado por e1 Ministro. Si J.as partes no hacen uso 



142 

de ese derecho en e1 término de 7 dí.as, e1 representante será 

designado de oficio. Dentro de l..os 5 d1as de l..a designación del.. 
Ql..timo de e11os, l..os miembros propondrán e1 tercero que asumirá 
1a presidencia, previo nombramiento hecho en e1 Ministerio. 

Las partes pueden sustituir el.. comité antes de su 

designaci6n por comité de mediación designado por el..l..os 
mismos, que aceptado por el.. Ministro, tendrá l..as mismas 
facul..tades y atribuciones que el.. l..egal... 

constituido el.. comité, oirá a l..as partes y decretará 
l..as medidas de prueba que considere convenientes, pudiendo 
admitir y exigir pruebas documental.es, decl..araciones, inspecci6n 
en l..os l..ugares de trabajo, etc. La misi6n esencial.. del.. comité es 
procurar l..a conci1iación; pero fracasado e1 esfuerzo, debe 
formu1ar 1as recomendaciones que considere pertinentes para l..a 
so1ución de1 conf1icto y que el.evará al. Ministro dentro de l.os 18 
d1as de su constitución. Cual.esquiera de l.as partes puede aceptar 
l.as obl.igaciones que resul.ten de l.a recomendación, sea del. 
funcionario de1 comité de conci1iaci6n. En este caso, el. 
Ministro l.o hará saber a l.a otra parte y si ésta manifiesta 
también 
efectos que 

conformidad, l.as recomendaciones tendrán l..os mismos 
l.audo arbitral.. 

En el. supuesto de que l..as recomendaciones no fuesen 
aceptadas por l.as partes, serán remitidas al. empl.eador, a 
votación de 1os empl.eadores (si fueran varios), y a votación de 
l..os trabajadores participantes en e1 confl.icto. 

El. resultado de l.a encuesta será comunicado al. 
Ministerio y sól.o transcurridos 7 d.1.as desde el. aviso, podrán 
acudir l.as partes l.as medidas de fuerza. La recomendación 
aceptada, y en su caso, l.a convención concl.uida, obl.iga al. 
sindicato parte de la convenci6n y a todos los trabajadores a 
quienes La- convenci6n l.es sea apl.icabl.e y al. empl.eador 
organizaci6n de empl.eadores parte de el.l.a. Si ha sido cel.ebrada 
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por un sindicato no reconocido, su va1idez queda condicionada a1 
voto favorab1e de ].a mayor~a de 1os trabajadores interesados. 

El. pl.azo de vigencia de l.a convenciOn (o contrato 

col.ectivo de trabajo), no es menor de ano, pero si l.as partes 
hubieren acordado un p1azo mayor, podrá sol.icitarse su revisión 

transcurridos ocho meses de su vigencia, sal.va que expresamente 

se renuncie a este derecho. 

cl.áusul.a 

La l.ey establ.ece que toda convención "contendrá una 

para sol.ucionar firme y definitivamente, sin 
paral.izaci6n del. trabajo, mediante arbitraje o en otra forma, 

todos l.os l.itigios surgidos entre personas ligadas por l.a 
convenci6n", que será insertada de oficio por el. Ministerio en 

caso de haberse omitido. 

•·- %n4agaci6n.- Independientemente de1 procedimiento 
descrito, el. Ministro, 
podrá designar una 

ante un conf1icto existente o probab1e, 
comisi6n de investigaciones 1aboral.es 

integrada por uno o más miembros que practicará l.as indaqaciones 
que considere convenientes respecto de l.as cuestiones que el. 
Ministerio l.es p1antee. Dichas indagaciones y 1aa recomendaciones 
que sugieran serán proporcionadas al. Ministro en un p1azo de 14 

d~as desde l.a designaci6n de 1a comisi6n y, previa comunicación a 
1as partes interesadas, e1 informe·será pub1icado en 1a forma que 
se disponga. 

Durante 1a vigencia de 1as convenciones co1ectivas, 
1os patrones y trabajadores para quienes surten sus efectos, no 
pueden dec1arar hue1gas o paros. De existir convención o 
vencido e1 término de su vigencia, 1a interdicción se extiende 
pendiente l.as negociaciones directas y l.a etapa 

conci1iatoria, hasta que 1as partes se hayan informado sobre 1as 
recomendaciones del. funcionario o comité de conci1iaci6n en l.a 
forma que hemos expuesto. 
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Terminada dicha etapa, e1 conf1icto se transforma en 
abierto, pero 1a hue1ga s61o puede ser dec1arada mediante el. voto 
secreto de 1a mayor~a de 1os trabajadores. En ta1 caso, 
Qnicamente puede hacerse efectiva desde que transcurrieron 48 

horas de notificado e1 emp1eador y hasta tres meses de l.a fecha 

de 1a votación. 

La huelga declarada en vio1aci6n de 1os principios 

legales serA considerada ilegal, en cuyo caso, si el sindicato o 
sus afiliados participasen de l.a misma, tendrá los siguientes 

efectos: a) la convención colectiva celebrada por el sindicato se 
reputara nula inefectiva; b) igual efecto sufrirán las 
retenciones de salarios que a favor del sindicato se hubieren 

autorizado; y e), el sindicato dejarA de ser reconocido como ta1, 
perdiendo su registro y pudiendo ap1icárse1e todas o a1qunas de 

1as sanciones estab1ecidas. 

En Canadá las hue1qas 

subsiste un contrato co1ectivo, 1os 

están prohibidas 

confl.ictos que se 

mientras 

susciten 
re1acionados con 1a interpretación o aplicación de un contrato 

son sometidos a un arbitraje ob1iqatorio. 

Cuando contrato encuentra viqor, las 
huelgas G.nicamente permiten después de cumplir determinadas 
condiciones; éstas pueden variar de una jurisdicción a otra y 

pueden incluir requerimientos relacionados con el proceso de 
conciliación mediación, la realización de una votación de 
huelga o la notificación al patrón del inicio de un paro de 
labores. 

En e1 Canadá todas las jurisdicciones excepto 
Quebec, la 1e9islaci6n no prohibe e1 uso de sustitutos temporales 
durante una huelga 1ega1, mientras en Quebec está prohibido 

utilizar cualquier tipo de empleados de sustitución, a excepción 
del personal de supervisión en establecimientos afectados por un 
paro de labores. 
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La re1aci6n de emp1eo continua durante e1 conflicto 

1abora1, además, 1a mayor1a de 1as jurisdicciones cuentan con una 
l.egisl.aci6n espec1fica que proporciona protección a 1os empleados 
que desean volver a sus puestos después de una hue1ga o un paro 
1eqa1. Por ejemplo A1berta, Manitoba, ontario y Quebec, cuentan 

con una 1egis1aci6n que prevee que en tales circunstancias e1 

patrón está obligado a reinsta1ar a los trabajadores afectados, 

salvo que pueda ofrecer una razón justa y suficiente para no 

hacerlo e la terminación legal de la relación de empl.eo, o la 

descontinuaci6n del. tipo de trabajo realizado por los empleados 

antes del paro de labores). 

En Al.berta y ontario loa trabajadores deben solicitar 

por escrito su reinsta1ación a1 patrón; en A1berta, 1a so1icitud 
debe realizarse dentro de determinado per1odo después de1 fin de 
1a huelga o paro, en tanto que en ontario debe rea1izarse dentro 
de 1os 6 meses siguientes a1 inicio de 1a huelga. En 1a práctica, 

en todas 1as jurisdicciones los empleados normalmente son 
reinstalados después de una hue1ga o paro 1ega1, sa1vo que hayan 
sido separados por razones económicas. 

3). EL DERCCHQ DB HUELQA EN LQB 
S8TAQ08 UN%poa pz llORTEAMERICA 

Cabe ac1arar que 1a Constitución, vigente desde e1 17 
de septiembre de 1787, aal'.. como sus posteriores enmiendas, no 
tiene referencia expresa alguna sobre este derecho. En todo caso, 

su base constitucional debe darse por interpretación del texto 

que dice: "E1 Congreso no podrá aprobar ninguna ley .•. que 
coarte ••• el derecho de1 pueblo a reunirse pac1fícamente y a 
so1ícitar reparación de cualquier agravio", segQn la enmienda 1a. 
de 1791. 

E1 Congreso de Estados Unidos ejerció su facu1tad en 
virtud de 1a c1áusu1a de comercio de 1a Constitución de Estados 
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Unidos, Articulo I, Secci6n a, Cl.áusu1a 3, en 1935 para 
dictaminar 1a Ley Nacional. de Relaciones Laborales (NLR.A) • 29 

u.s.c. 141-87. La po11tica enunciada en 1a NLRA reza as1: 

se decl.ara por e1 presente que es po11tica de Estados 
Unidos el.iminar l.as causas de ciertas obstrucciones sustancial.es 
que se interponen a 1a 1ibre corriente de comercio, y mitigar y 
el.iminar esas obstrucciones cuando han ocurrido, 

prActica y procedimiento de 1a negociaci6n 

fomentando l.a 

col.activa y 

protegiendo el. ejercicio por l.oa trabajadores de pl.ena 
libertad de asociaci6n, auto-orqanízaci6n y designación de 

representantes escogidos por el.l.os para l.os fines de negociar l.os 
términos y condiciones de empl.eo otra ayuda mutua 
protección .. 

L•Y•• ••d•ral.ea.. Si bien Estados Unidos hered6 1a 
tradici6n inglesa de1 derecho consuetudinario, e1 derecho 1abora1 
estadounidense es abrumadoramente estatutario. Las principales 
1eyes 1abora1es federa1es figuran en e1 Titulo 29 de1 C6digo de 
Estados Unidos. Estas 1eyes son, entre otras, 1a Ley de Trabajo 
Ferroviario (1926), 1a Ley Nacional de Re1aciones Labora1es 
(1935), la Ley de Normas Justas de Trabajo (1938), la Ley de 
Relaciones entre 1a Mano de Obra y 1a Gerencia (1947), 1a Ley de 
Dec1araci6n y Divulgación entre 1a Mano de Obra y 1a Gerencia 
(1959), la Ley de Seguridad y Salud Ocupaciona1es (1970), la Ley 
contra Discriminación por Edad en e1 Empleo ( 1976) , 1a Ley de 
Asociación de Formaci6n en e1 Trabajo (1982) y 1a Ley de 
Norteamericanos con Incapacitaciones (1990) .. 

En su mayor parte, estas leyes se aplican s61o a los 
trabajadores en el sector privado.. Además, hay leyes que 
proporcionan beneficios a 1os trabajadores las cuales figuran en 
otras secciones del Código de Estados Unidos .. Entre estas figuran 
1a Ley de Seguridad Social (1935) y 1a Ley de Derechos Civiles 
(1964), ambas contenidas en e1 T1tu1o 42. 
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L• Leqi.•1aoi.6n ••t•ta1. Por regl.a genera1, 1 .. 

1egis1aci6n 1aboral. federal. tiene precedencia frente a 1as leyes 
de cada uno de los estados. As1 pues, en temas basicos tal.es como 
loa derechos de organización, 1a negociaci6n colectiva, las 
huelgas y J.os paros patronal.es, J.as l.eyes sobre pensiones, J.os 

empl.eadores, sindicatos y trabajadores a61o necesitan, en su 
mayor parte, tratar con l.a l.egisl.aci6n federal.. sin embargo, 
Areas no abarcadas por l.a l.egisl.aci6n federal., J.os Estados pueden 
dictar J.eyes reJ.acionadas con los derechos de l.os trabajadores. 

Después de l.a Segunda Guerra Mundial., principal.mente 
en 1945 y 1946, se verificaron en l.os Estados Unidos innumerabl.es 
huel.gas que causaron enormes perjuicios a 1a econom1a naciona1. 
una tentativa de modificación 1a Ley Wagner, de 1935, fue 
vetada por e1 presidente 
e1 diputado Hart1ey, 

Truman, pero en 1947 e1 senador Taft y 

respectivamente presidentes de 1as 
comisiones de Trabajo de1 Senado y de 1a Cámara de Representantes 
(Diputados), e1aboraron un proyecto de l.ey que tomó e1 nombre de 
ambos y se conoce como Ley Taft-Hart1ey de Re1aciones Obrero
Patrona1es. En e11a se consagra a 1os trabajadores e1 derecho de 
hue1ga y fue sancionada por e1 Presidente e1 23 de junio de 1947 
y modificada en 1952. 

La Ley Taft-Hart1ey, una 1ey muy extensa que 
regu1a todos 1os aspectos de 1as re1aciones d.e trabajo, 
exceptuando de su ap1icaci6n a 1os funcionarios y trabajadores 
de1 Estado, a l.os trabajadores ferroviarios, agr1co1as, a 
domici1io, contratistas independientes y trabajadores que presten 
servicios en hospita1es de asistencia gratuita, quienes están 
regidos por 1eyes especia1es segQn sus categor1as. 

La Sección 7 de 1a 1ey contiene un sumario genera1 de 
l.os derechos garantizados a 1os trabajadores, entre 1os que 
encuentra "e1 derecho de organizarse, de formar, adherirse 
asistir organizaciones 1abora1es, de ce1ebrar convenios 
co1ectivos... Y tendrán asimismo e1 derecho de abstenerse de 
a1gunas o de todas 1as actividades mencionadas. 
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He aquI. a1gunos ejemp1os de 1os derechos protegidos 

por 1a Sección 7: 

-Formar o tratar de formar un sindicato entre 1os 

emp1eados de una empresa. 

-Afi1iarse a un sindicato independientemente de si e1 
sindicato es reconocido por e1 emp1eador o no. 

-Ayudar a un sindicato a organizar a 1os emp1eados de 

un emp1eador .. 

-Oec1ararse 
condiciones de trabajo. 

en 

-Evitar participar 
sindicato. 

hue1ga para obtener mejores 

actividades nombre de un 

Ademas de proteger 1os derechos de asociaci6n de 1os 

empleados, la Ley Nacional de Relaciones Labora1es protege otros 
derechos de 1os emp1eados y derechos de 1os empleadores y define 
y proh1be prácticas por parte de la mano de obra y de la gerencia 
que redunden en detrimento 

actividades prohibidas se 
des1ea1es". 

del. bienestar genera1. Estas 

En genera1, 1os 
derogar 1os derechos y 

1egis1aci6n laboral federal. 

denominan 

sindicatos y 

privilegios 

"practicas 1abora1es 

emp1eadores no pueden 
establecidos por la 

La Ley Nacional. de Relaciones Laborales proporciono 
1a primera protecci6n afirmativa de los derechos de 1a mayor1a de 
los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente y rige 
la re1aci6n entre la mayor1a de los empleadores privados y sus 
empleados y, aunque se ha enmendado varias veces, sigue siendo la 
piedra angular de la 1eqis1aci6n federal. 

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) es 
un 6rgano federal independiente que administrar interpreta y 
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ejecuta l.a Ley Nacional. de Re1aciones Laboral.es. Está compuesta 

de cinco miembros y el. consejo General.. Los miembros de 1a Junta 
son nombrados por el. Presidente con aprobación del. senado y duran 

cinco anos en sus funciones 

La Junta Nacional. de Rel.aciones Laboral.es tiene dos 

fines principal.es: real.izar el.ecciones por sufragio secreto entre 
l.oa empl.ea.dos en unidades apropiadas de negociación col.ectiva 

para determinar si desean ser representados por una organización 
l.aboral., y resol.ver casos de práctica l.aboral. desl.eal.. 

Hist6ricamente, 1a Junta promul.ga normas de 

apl.icaci6n general. interpretando l.as disposiciones de l.a Ley 

Nacional. de Rel.aciones Laboral.es por medio de un enfoque de caso 
por caso. Uti1izando este enfoque, 1a Junta formu1a principios de 

J.ey en e1 contexto de casos y, 1uego, ap1ica dichos principios 

como autoridad en casos futuros donde 1os hechos son 
sustancia1mente l.os mismos. 

sujeto 
E1 derecho 

revisión por 

coman desarro11ado por 

e1 sistema judicia1 de 

mediante ape1aci6n de l.as Ordenes de l.a Junta a 

1a Junta está 

Estados Unidos 

l.os Tribunal.es 

Federa1es de Apel.aciones de Estados Unidos y, a partir de l.as 

decisiones de dichos tribuna1es, a1 Tribuna1 Supremo de Estados 
Unidos. 

La Ley Nacional. de Re1aciones Labora1es separa 1as 

facultades de ejecución y decisión. La Junta es el. ente judicia1 

dentro del. organismo y, entre otras cosas, determina todos l.os 

casos de prácticas 1abora1es des1ea1es que J.e son presentados por 

el. Asesor General.. Además, l.a Ley Nacional. de Rel.aciones 

Laboral.es da l.a Junta autoridad tota1 sobre 1os casos de 
representación. 

Entre otras responsabi1idades, el. Asesor General. 
tiene autoridad final. con respecto a J.a investigación de l.os 

cargos y l.a emisión y enjuiciamiento de demandas. Además, el. 



Asesor General. procesa 1as actuaciones de 
y so1icita a 1os tribuna1es apropiados 
Ordenes de l.a Junta. 
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requerimiento judicial. 
1a ejecución de l.as 

En materia de hue1ga, l.a sección 13 dispone en forma 
terminante: "Nada esta 1ey, excepto que no disponga 
espec1ficamente en el.l.a, será interpretado en el. sentido de 
interferir, impedir o disminuir en a1guna manera el. derecho de 

huel.ga, de afectar l.as l.imitaciones atenuaciones de 

derecho". Sin embargo, l.a jurisprudencia, tanto administrativa 

como judicial., ha interpretado que tal. disposici6n no ampara ni a 
l.a huel.ga de brazos ca.f.dos 

del. establ.ecim.iento) ni el. 
parcial.es y, contrariamente 

(por involucrar l.a ocupación il.egal. 

trabajo desgano l.as huel.gas 
a l.o estab1ecido en 1a l.egis1ación 

mexicana, 1a Sección a de 1a 1ey que venimos comentando, prohibe 
que se impida seguir trabajando a 1os obreros que no apoyen una 

hue1ga. 

Las 1imitaciones respecto a 1os fines de 1a huel.qa, 

surgen de 1a enumeración de ••prácticas des1ea1es" de 1as 

asociaciones profesiona1es de trabajadores, y as1, se consagra en 
1a citada Sección a, como ta.les "Inducir o incitar a l.os 
trabajadores a comprometerse en: 

A) Una huel.qa para oh.ligar al. emp.leador a reunirse a 
una asociación patrona.l; B) Una hue.lga compl.ementaria para 
obl.iqar a un emp.leador neutral. suspender sus operaciones 

comercia1es con otro emp1eador con el. cual. e1 sindicato se 
encuentra en confl.icto; C) Una hue1ga compl.ementaria o de 
adhesión con e.l objeto de oh.ligar a otro empl.eador que no sea e.l 
propio, a reconocer o pactar con un sindicato que no haya sido 
certificado por l.a Junta como representante de l.os trabajadores 

de otro empl.eador; O) una hue.lqa para obl.igar a un empl.eador a 
reconocer a otro sindicato distinto al. reconocido por l.a Junta; 
E) Una huel.ga para obl.igar a dar tareas espec1ficas a miembros de 
un determinado sindicato, etc." 
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Las Secciones 206 a 210 dan facul.tades a1 Presidente 

para nombrar una comisi6n destinada a investigar, siempre que 1o 
juzgue necesario, 1a causa de 1a hue1ga o de1 paro patrona1, en 
actividades industria1es, comercia1es de transportes que 
interesen a más de un Estado de 1a Uni6n. El. informe de esa 

comisión enviado a1 Servicio Federd1 de Mediación y de 
Conci1iaci6n, que decidirá si esa huel.ga puede poner en pe1igro 

l.a sal.ud o l.a seguridad pCibl.icas, caso en el. que emitirá una 

decisi6n al. respecto. 

El. Presidente remitirá l.a decisión la comisi6n 

inicial. para que esta trate de conciliar a las partes y si no l.o 
l.ogra, dentro de l.os 60 d~as debe presentar un 1nforme que será 
dado al. conocimiento pCibl.ico. Incumbe al. Procurador Genera1 
enviar e1 informe al. tribunal. competente, pudiendo éste decidir 

l.a interdicción de l.a huel.ga por un p1azo hasta de so d1as. El. 
Congreso, por propuesta del. Presidente, puede decidir 1as medidas 

final.es el. de interdicción de huelga. Puede el. 
Presidente asimismo, en vista de una grave situaci6n naciona.1 
(National. emergency) prorrogar por otros so d1as l.a interdicción 

de l.a huelga o del. paro patronal.. 

La Sección 305 prohibe el. ejercicio de huelga a los 
emp1eados pQbl.icos incluyendo aquel.los de corporaciones al. 

servicio del. gobierno, sancionando la participación con pérdida 

de1 erop1eo y prohibición, por tres años, de ser readmitido en e1 

servicio gubernamental. 

D•r~nic~6n de Sindicato. En Estados Unidos, conforme 

a l.a Ley Nacional de Relaciones Laborales, se 11ama sindicatos a 
"organizaciones laborales" y éstas se definen ampliamente como 
"cual.quier organización de cualquier clase o cualquier agencia o 

comité o plan de representación de empleadores, el que 
participan los empleados y el cual. existe con el fin, total. o 

parcial, de tratar con los empl.eados en re1aci6n con agravios, 
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controversias 1abora1es, sa.larios, tasas de remuneración, horas 

de emp1eo y/o condiciones de trabajo". 29 u.s .. c .. 152. (134) 

Se requiere 
La definición de organización 1ahora1 es muy amp.l.ia. 

m1nimo de dos emp1eados para constituir una 
organización 1abora1. Ademas, cua1quier sindicato puede 
representar a cua.lquier c1ase de emp1eado, independientemente de 
1a c1ase de trabajo de1 sector privado que rea1.ice e1 emp1eado. 

En .lo que respecta a .la negociac.i6n ce.lectiva, una 

unidad de emp.leados ha de ser "apropiada para dichos fines" con 

e.l s.ignif icado de que deberá haber una comunidad de intereses 

entre .los emp.leados afectados. 

Un supervisor inc.luye a cua.lquier individuo que tenga 
autoridad, en .interés de1 emp1eador, para contratar, transferir, 
suspender, despedir, retirar, promover, desa1ojar, asignar, 
recompensar discip1inar otros emp1eados, u ordenar1es 

responsab1emente o ajustar sus demandas o recomendar eficazmente 
dicha acción, si en re1aci6n con 10 que antecede e1 ejercicio de 

dicha autoridad no se trata rea1mente de una cuesti6n de rutina o 
de trabajo de oficina sino que exige e1 uso de enjuiciamiento 
independiente. 

B•1•cci6n de un Sindicato por parte d•1 Emp1eado. En 
Estados Unidos, a1 tenor de 1a Ley Naciona1 de Re1aciones 
Labora.1es, 1os emp1eados se1eccionan 1ibremente sus 
representantes de negociación co1ectiva, si procede. 

E1 sindicato pide a 1os emp1eados que expresen su 
deseo de representados por ese sindicato en particu1ar, como 

por ejempl.o, firmando tarjetas de autorización distribuidas por 
1os agentes del. sindicato. cuando más de 1a mitad de 1os 
emp1eados en una determinada p1anta u otra unidad de negociación 

134.- CAVAZOS FLORES, Sal.tazar. zatudio comparativo entre 1a 
Le9~•1ao~6n Labora1 de E•tado• Unidoa y canadA y si Derecho 
d•1 Trabajo Ne•icano T.L.c. Tri11as. México. 1993. p. 365. 
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han firmado 1as tarjetas o expresado por 1o demás su deseo de ser 
representados por ese sindicato, este presenta por 1o general. 

pruebas de apoyo mayoritario al. empl.eador y aol.icita 
reconocimiento como representante excl.usivo de toda l.a unidad de 
negociaci6n. 

Si el. empl.eador rechaza l.a petición del. sindicato de 

reconocimiento, el. sindicato puede presentar a l.a Junta Nacional. 
de Rel.aciones Laboral.es sus pruebas de apoyo por l.os empl.eados. 
Si al. menos treinta por ciento de l.os empl.eados en l.a unidad de 
negociaci6n han expresado interés representación por el. 
sindicato, éste puede presentar una sol.icitud de representaci6n a 
l.a Junta Nacional. de Rel.aciones Laboral.es, tratando de hacer que 

real.ice e1ecci6n entre los empleados para determinar si 
desean ser representados por ese sindicato en particular, por 
otro sindicato, o no ser representados por ninguno. 

La Ley Nacional de Relaciones Laborales estipula 
análisis judicial, en 1os Tribunales de Apelaciones, s61o para 
1as 6rdenes finales en casos de prácticas 1abora1es des1ea1es. 

Se permite a los empleadores oponerse al sindicato 
pero no se les permite hacer amenazas o promesas o coaccionar de 
otra forma interferir con el derecho de los empleados a decidir 
acerca de 1a representaci6n sindica1. 

Si se juzga que e1ecci6n es v6.lida, 
independientemente de1 resu1tado, no puede celebrarse otra 
e1ecci6n en esa unidad de negociaci6n dentro de1 p1azo de un ano. 
Si e1 sindicato gana 1a e1ecci6n y negocia un acuerdo de 
negociación co1ectiva (CBA) con e1 emp1eador, no puede ce1ebrarse 
una e1ecci6n para descertificar a1 sindicato hasta que e1 acuerdo 
de negociaci6n co1ectiva esté a punto de expirar, o por tres 
anos, cua1quiera que sea e1 per~odo más corto. 
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aepr••entac~6D de todo• 1oa S.p1••4oa. Es i1eqa1 para 
e1 emp1eador desconocer a1 sindicato y tratar de negociar con 1os 
emp1eados directamente. 29 u.s.c. 

ta11eres 
ob1igados 

La Ley Naciona1 de Re1aciones Labora1es no permite 

cerrados: decir, 1os emp1eados no pueden ser 
a adherirse a un sindicato o mantener su afi1iaci6n en 

un sindicato para obtener o recuperar sus puestos de trabajo. 

Aouerdoa 4• ••9oc~ac~6D Co1ect~va. En Estados Unidos, 
una de 1as po11ticas subyacentes de 1a NLRA consiste en promover 
1a practica y procedimiento de neqociaci6n co1ectiva. De acuerdo 
con 1a Ley Naciona1 de Re1aciones Labora1es, 1a negociaci6n 

co1ectiva abarca exp11citamente 1a ob1igaci6n mutua de1 emp1eador 
y e1 sindicato a reunirse en momentos razonables y conferenciar 
de buena fe con respecto a sue1dos, horas y otros términos y 
condiciones de emp1eo, y 1a ejecuci6n de un contrato escrito que 
incorpore cualquier acuerdo a1 que se haya 11egado, si 10 
solicita cua1quiera de 1as partes. 

Si alguna de las partes no está satisfecha con 1a 
posición de negociación de 1a otra, puede ejercer ciertas 
presiones económicas. As1, pues, e1 sindicato puede pedir a los 
emp1eados que se declaren en huelga o e1 emp1eador puede declarar 
un cierre patrona1 de sus emp1eados en apoyo de sus respectivas 
posiciones de negociación. En cualquier caso, 1a obligación de 
negociar no queda suspendida por dicha acción económica ni se 
proh1be a1 empleador continuar sus actividades. 

Es importante que, si bien 1a 1egis1ación 1abora1 
federa1 permite a los empleados el derecho a retener su mano de 
obra, igualmente claro que empleador está autorizado 
mantener su negocio en funcionamiento, utilizando supervisores y 
empleados que pueden optar por ignorar e1 llamamiento del 
sindicato a una huelga o por contratar trabajadores sustitutos. 
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Las hue1gas, mediación y 

disponib1es para reso1ver controversias 
concertaci6n de acuerdos de negociaci6n 

otros procedimientos 
que surjan durante l.a 

col.activa tratan 
continuaci6n en 1a sección sobre resol.uci6n de controversias. 

La Ley Nacional. de Rel.aciones Laboral.es no regl.amenta 

l.a duraci6n espec.lfica de un acuerdo de neqociaci6n co1ectiva. 

Sin embargo, debido a J.a norma de l.a Junta Nacional. de Re1aciones 
Laboral.es que proh.lbe una el.ecci6n por l.a duración del. acuerdo de 
negociación col.ectiva o por tres af'\os, cual.quiera que sea el. 

par.lodo mAs corto, l.a mayor.la de l.oa acuerdos de negociación 

col.ectiva tienen una duración de tres anos. 

La Ley Nacional. de Rel.acíones Laboral.es estipul.a que, 
si encuentra en vigor un acuerdo 

ninguna parte de1 contrato puede 
modificar1o .. 

4). SL a.cvupo P• COOPQaCZQll LABORJ!\L 
QS AJCSRXCA DBL MOBTS 

de negociación co1ectiva, 

dar1o por terminado o 

Partido 

Dec!.amos en e1 cap1.tu1o 

Demócrata, e1 Presidente 

anterior que a1 triunfo de1 

Wi11iam C1inton aceptó e1 
Tratado pero puso como condición 1a ce1ebraci6n de acuerdos 

para1e1os de cooperación en asuntos 1abora1es y eco16gicos que 1o 
perfeccionaran. 

En e1 mes de agosto de 1993 se 1leg6 a un acuerdo 
sobre 1as negociaciones para1e1as de 1os temas 1abora1es y 

eco16gicos .. 

con é1 se 

condiciones 

Por 1o que hace al Acuerdo de cooperación Labora1, 
persiguen como objetivos principales mejorar 1as 

de trabajo y 1os nive1es de vida en cada pais, 
estimu1ar 1a cooperación para promover a1 máximo 1os principios 
1abora1es, uno de e11os que es e1 de nuestra materia de estudio: 

e1 derecho de huelga, promover la innovación de nive1es de 
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productividad y cal.idad crecientes, a1entar e1 intercambio de 

información de 1as l.eyes e instituciones que rigen en materia de 
trabajo de cada pa1•, 1as actividades de cooperaci6n re1ativas a1 
trabajo en t•rminos de beneficio mutuo y promover 1a observancia 
y 1a ap1icaci6n efectiva de 1a 1eqis1aci6n 1abora1. 

E1 di.a 14 de septiembre de 1993 se suscribió por 1os 
tres pa1.ses el. Acuerdo de Cooperación Laboral. de América del. 

Norte, el. cual. esta dividido en 7 partes y un preámbul.o en donde 
se reouerda J.a determinación de l.os mismos de: 

"Crear un mercado más ampl.io y seguro para l.os bienes 
y servicios producidos sus territorios. 

-Estimul.ar 1a competitividad de sus empresas en l.os 
mercados gl.obal.es. 

-crear nuevas oportunidades de emp1eo, y mejorar 1as 
condiciones de trabajo y 1os nive1es de vida en sus respectivos 
territorios. 

-Proteger, amp1iar y hacer efectivos 1os derechos 
bAsicos de 1os trabajadores. 

z. En 1a primera parte se sef\a1an 1os objetivos de1 
Acuerdo que son: 

1. Mejorar 1as condiciones de trabajo y 1os nive1es 
de vida en territorio de cada una de 1as partes. 

2. Promover a1 máximo 1os principios 1abora1es 
siguientes: 

a) Libertad de asociación y protección de1 derecho a 
organizarse. E1 derecho de 1os trabajadores, ejercido 1ibremente 
Y sin impedimento, para instituir organizaciones y unirse a e11as 
por e1ecci6n propia, con e1 fin de impu1sar y defender sus 
intereses. 
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b) Derecho a 1a neqociaci6n col.activa. La protecci6n 
del. derecho de l.os trabajadores 
l.ibremente, en forma col.activa, l.os 

empl.eo. 

organizados a negociar 
términos y condiciones de 

e) Derecho de hue1ga. La protecci6n del. derecho de 

huel.ga de J.os trabajadores, con el. fin de defender sus intereses 
col.activos. 

d) Prohibición del. trabajo forzado. La prohibici6n y 

abol.ici6n de todas l.as :formas de trabajo forzado u obl.igatorio, 

excepto tipos de trabajo obl.igatorio en casos general.mente 
aceptados por l.as partes, tal.es como: el. servicio mil.itar 
obl.igatorio, ciertas obl.igaciones c~vicas, el. trabajo en l.as 
prisiones sin que sea para propósitos privados, y el. trabajo 

requerido en casos de emergencia. 

e) Restricciones sobre e1 trabajo de menores. E1 
estab1ecimiento de restricciones sobre e1 trabajo de menores que 
podr1:an variar a1 tomar en consideración factores capaces de 
afectar e1 desarro11o p1eno de 1aa facu1tades f1sicas, menta1es y 

mora1es de 1os jóvenes, inc1uyendo sus necesidades de educación y 

de seguridad. 

f) condiciones m1:nimas de trabajo. E1 estab1ecimiento 
de condiciones m1nimas de trabajo, ta1es como sa1ario m1:nimo y 

pago de tiempo extra, para 1os trabajadores asa.1ariados, 
inc1uyendo quienes no est~n prtegidos por un contrato 
co1ectivo. 

g) E1iminación de 1a díscríminaci6n en e1 emp.1eo .. 
E.1iminación de 1a discriminación en e1 emp.1eo por causa de raza, 
sexo, re1igión, edad y otros conceptos, con 1a sa1vedad de 
ciertas excepciones razonab1es, ta.1es como, su caso, 
requisitos o acreditaciones para e1 emp1eo, as.! como practicas 
estab1ecidas o reg1as que rijan 1as edades de retiro que se 
estab1ezcan en buena fe, y medidas especia1es de protección o de 
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apoyo a qrupoa particu1ares, diset'iadas para contrarrestar 1os 

erectos de 1a discriminación. 

h) Sa..lario iqua.l para hombres y mujeres. Sa.larios 

igua.les para hombres y mujeres, segQn e.l principio de pago igua.1 
por trabajo igua.l en un mismo estab.lecimiento. 

i) Prevención de .lesiones y enfermedades 
ocupaciona.les. La prescripción y ap.licaci6n de normas que 
minimicen .las causas de .lesiones y enfermedades ocupaciona.les. 

j) Indemnización en .los casos de .lesiones de trabajo 
y enfermedades ocupacionales. E.l eatab.lecimiento de un sistema 

que prevea beneficios y compensaciones para .los trabajadores o 

para quienes dependen de e.l.los en caso de .lesiones ocupaciona.les, 
accidentes o muerte surgidos durante e.l trabajo, en conexi6n u 
ocurridos con motivo de1 mismo. 

k) Protecci6n de 1os trabajadores migratorios. 

Proporcionar 1os trabajadores migratorios en territorio de 

cua1quiera de 1as partes 1a misma protección 1ega1 que a sus 

naciona1es, respecto a 1as condiciones de trabajo. 

3. Estimu1ar ia cooperación para promover 1a 

innovación, as.l como nive1es de productividad y ca1idad 
crecientes. 

4. A1entar 1a pub1icaci6n y e1 intercambio de 

información, e1 desarro11o y 1a coordinación de estad1sticas, as1 
como estudios conjuntos para promover 1a comprensión mutuamente 

ventajosa de 1as 1eyes e instituciones que rigen en materia de 

trabajo en territorio de cada una de 1as partes. 

s. Proseguir actividades de cooperación re1ativas a1 
trabajo en términos de beneficio mutuo. 

6- Promover ia observancia y 1a ap1icaci6n efectiva 
de 1a 1egis1aci6n 1abora1 de cada una de 1as partes. 
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7. Promover 1a transparencia en 1a administración de 

1a 1eqis1aci6n 1abora1. 

%%. La segunda parte referente a 1as ob1igaciones de 
1as partes contiene: 

1. Las medidas gubernamentaies para 1a aplicación 

efectiva de la legisl.aci6n laboral. 

Cada una de las partea promoverá la observancia de su 
legislación laboral y la aplicará efectivamente a través de 
medidas gubernamentales adecuadas, sujeto a l.o dispuesto en el 

art~culo 42, tales como: 

a) Nombrar y capacitar inspectores. 

b) vigi.lar el. cumplimiento de l.as l.eyes investigar 
las presuntas violaciones, incluso mediante visitas de inspección 
:ln •:lt:u. 

e) Tratar de obtener promesas de cumplimiento 

vol..untario. 

d) Requerir registros e informes. 

e) Alentar e1 establecimiento de comisiones obrero

patronales para tratar la req1amentaci6n laboral en e1 centro de 

trabajo .. 

f) Proveer y a1entar e1 uso de servicios de 

mediación, conciliación y arbitraje. 

9) Iniciar de manera oportuna procedimientos para 

procurar sanciones o soluciones adecuadas por violaciones a su 

legislación laboral .. 

2. 

procedimientos. 

E1 acceso de ios particulares 1os 
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cada una de 1as partes garantizará que 1as personas 

con interés jur1dicamente reconocido, conforme su derecho 
interno en un asunto particu1ar, tengan acceso 1os 
tribuna1es administrativos, cuasijudicia1es, judicia1es de1 
trabajo para 1a ap1icaci6n de 1a 1egis1aci6n 1abora1 de 1a parte. 

3. Garant1as procesa1es. 

Cada 
procedimientos 
cuasijudicia1es, 

una de 1as partes garantizará que 1os 
ante sus tribuna1es 

judicia1es o de1 trabajo para 

administrativos, 
1a ap1icaci6n de 

su 1egia1aci6n 1abora1 sean justos, equitativos y transparentes, 
y con este prop6sito, dispondrá que: 

a) Dichos procedimientos cump1an con e1 debido 
proceso 1ega1. 

b) cua1esquiera audiencias en 1os procedimientos sean 
pQb1icas, sa1vo cuando 1a administración de justicia requiera 
otra cosa. 

e) Las partes en e1 procedimiento tengan derecho a 
sustentar o defender 
información o pruebas. 

respectivas posiciones y a presentar 

d) Los procedimientos sean innecesariamente 
comp1icados, no imp1iquen costos o p1azos irrazonab1es ni demoras 
injustificadas. 

4. Pub1icaci6n, informaci6n y conocimiento p0b1ico. 

Cada una de 1as partes promoverá e1 conocimiento 
pQb1ico de su 1egis1aci6n 1abora1, en particu1ar. 

a) Garantizando 1a disponibi1idad de información 
p0b1ica re1acionada con su 1egis1aci6n 1abora1 y con 1os 
procedimientos para su ap1icaci6n y cump1imiento. 
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b) Promoviendo 1a educaci6n de l.a pob1aci6n respecto 

de su 1egis1aci6n 1abora1. 

%%%. La tercera parte •• refiere a l.a Comi•i6n para 

l.a cooperaci6n Laboral. que debe estar integrada por un Consejo 

ministerial. y un Secretariado. La Comisión contará con l.a 
col.aboraci6n de l.a Oficina Administrativa Nacional. de cada una de 
l.as partes. 

z:v. La cuarta parte se refiere a 1as Consul.tas y 

Eval.uaciones para l.a Cooperaci6n que deben procurar en todo 
momento para l.ograr el. consenso sobre l.a interpretaci6n y l.a 

apl.icaci6n de este Acuerdo, y harán mayor esfuerzo por 
resol.ver, mediante cooperaci6n y consul.tas, cual.quier asunto que 

pudiera afectar su funcionamiento. 

v. La quinta parte referente l.a Sol.uci6n de 

controversias. Para 1a so1uci6n de controversias debe formarse un 
pane1 que deberá ajustarse procedimiento especia1 
amp1ias facu1tades para consu1tar a fin de emitir informe 
fina1. 

v:i:. La sexta parte se refiere Disposiciones 
Genera1es que determinan que ninguna disposici6n en este Acuerdo 

intepretará en e1 sentido de otorgar derecho a 1as autoridades 
de una de 1as partes a 11evar a cabo actividades de ap1icaci6n de 
su 1eqis1aci6n 1abora1 en territorio de otra parte; as1 como que 
ninguna de 1as partes podrá otorgar derecho de acci6n en su 
1egis1aci6n interna contra ninguna de 1as otras partes, con 
fundamento en que una medida de otra parte es incompatible con 
este Acuerdo. 

vxx. La séptima parte contiene 1as Disposiciones 
e1 Acuerdo entrar1a vigor Finales, previenen que 

inmediatamente después de 
enero de 1994), vez 

1a entrada en vigor de1 TLC (1Q de 
que se intercambien notificaciones 

que certifiquen que han concluido 1as formalidades escritas 
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jur.!dicas necesarias y que 1as partes podrán convenir cua1quier 

modificaci6n o adici6n a este Acuerdo. 

E1 Licenciado Enrique Larios D.!az, hace 1a 
observación de que 1os objetivos contenidos en este acuerdo son 

respetar a1 m4ximo 1os principios 1abora1es, a1entar y estimu1ar 
l.a pub1icaci6n y el. intercambio de informaci6n, promoviendo e1 
estudio conjunto de l.as 1eyes instituciones que rigen en 
materia de trabajo, teniendo siempre presente el. beneficio mutuo, 
promover l.a observancia y transparencia de l.a apl.icaci6n efectiva 
de l.a J.eqis1aci6n l.aboral.. (135) 

Final.mente se previene que cual.quier pa.!s o grupo de 
pa.!ses podrán incorporarse este Acuerdo sujetándose l.os 
términos y condiciones que sean convenidos entre este pal'..s o 
grupo de pal'..ses y e1 Consejo, y una vez que su admisión haya sido 
aprobada segfin con 1os procedimientos lega1ea ap1icab1es de cada 
pa..ls". 

Antes de este Acuerdo de Cooperación Labora1, 
hab.lll firmado un memorándum de entendimiento efectuado e1 d.la 5 
de mayo de l.992, y suscrito entre 1a secretar.la de1 Trabajo y 

Previsión Socia1, representada en ese entonces por su titu1ar, 
Lic. Arsenio Fare11 Cubillas, con e1 senor Marce1 Danis, 
representante del Departamento de1 Trabajo de Canadá, sobre 
actividades en materia labora1: 

1--

2.-

3.-

4-- Las partes reconocen la importancia de las 
diferencias que existen entre ambos pa1ses en lo que concierne a 
las competencias en materia laboral fundamentalmente, en los 
siguientes aspectos: 

135.- LARIOS DIAZ, Enrique. Op. Cit. p. 33. 
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a).- En Canadá, 1a competencia en materia de asuntos 
1abora1ea se divide entre l.os Gobiernos Federa1, Provincia1 Y 
Territorial., siendo cada una de estas competencias, responaab1e 

por separado de su propia 1egis1aci6n, de su administraci6n y de 
sus tribunal.es administrativos. 

En general., 

Gobiernos Provincial.es 
4reas tal.ea 

l.os asuntos l.abora1es competen a l.oa 
o Territorial.es; sin embargo, al.gunaa 

el. transporte interprovincial., l.aa 

comunicaciones, l.a banca y 

l.a competencia federal.. 

l.os servicios postal.es caen dentro de 
En l.o concerniente l.as normas 

internacional.es, Canadá ha adoptado como pol..f.tica el. verificar 

que l.os convenios de l.a Organizaci6n Internacional. del. Trabajo 

que ratifique sean tota1mente compatib1es con 1a 1egis1aci6n y 

prácticas que rigen en canad4, independientemente de su nive1 de 
competencia .. 

b) • - El. sistema mexicano de re1aciones laboral.es se 

funda, como punto de partida en l.a Constituci6n y en particul.ar 
(sin ser su O.nica disposici6n l.aboral.) en e1 art.1cul.o 123 que 
constituye en l.o esencial. un conjunto de derechos m.1nimos y 

obligaciones máximas de l.os trabajadores. 

Estos derechos aparecen 
Federal. del. Trabajo, dictada por e1 

regl.amentados por l.a. 

Congreso de l.a Unión .. 
Ley 

LOS 

Estados no cuentan con 1egis1aci6n propia, ni tampoco el. Distrito 
Federal., aunque si cuentan con autoridades jurisdiccional.es y 

administrativas para l.a apl.icaci6n de l.a Ley Federal. del. Trabajo, 
aal.vo l.as actividades expresamente reservadas a l.as 
autoridades federal.es. Hay, además, una jurisprudencia abundante 
producida por l.a suprema Corte de Justicia de l.a Naci6n y por l.oa 
Tribunal.es Col.eqiados de Circuito, sin ol.vidar l.os convenios de 
l.a Organizaci6n Internacional. del. Trabajo suscritos por México, 
que tienen en el. pa.1s l.eyes regl.amentarias de l.a Constituci6n. 

Si anal.izamos el. contenido del. Acuerdo de Cooperaci6n 
Laboral. firmado el. 14 de septiembre de 1993 por l.os tres pa.1ses 
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cel.ebrantes del. Tratado, advertiremos que Qnicamente contiene 
disposiciones decl.arativas y no sugiere, por l.o pronto, l.a 
modiricaci6n de ninguna de sus l.egisl.aciones l.aboral.es. 

El. Dr. &al.tazar cavazoa dice que puede considerarse 

como auperfl.uo e irre1evante. (136) 

Por su parte, el. Dr. José Manuel. Lastra y Lastra 

aeftal.a en el. trabajo a que nos referimos también en el. cap1tul.o 
precedente, "que el.l.o har4 posib1e l.ograr perspectivas comunes 

dentro del. contexto del. TLC entre l.as del.egaciones, as1. como ante 
J.as necesidades que pl.antea l.a fuerza de trabajo al. ingresar a 

una econom1.a gl.obal.". (137) 

y 

ar irmando que 
concl.uye el. comentario sobre dicho 

"J.o cierto es que una de l.as principal.ea 

Acuerdo, 
ventajas 

competitivas que orrece México, en este proceso de integración 

comercial., es el. reducido costo de su mano de obra, a 1a que 
tendremos que capacitar mas y mejor, para poder integrar 
nuestros trabajadores en este proyecto comercial. con buenas 

posibil.idades de éxito y evitar as1, que repercuta aQn mas, en el. 
"arancel. social.", ya bastante el.evado por 1a crisis aguda de 
nuestra econom1a actual.". (138) 

sin embargo, se han dejado escuchar voces que ven con 

pesimismo no s61o l.a firma del. Tratado, sino l.a ce1ebraci6n del. 
Acuerdo de Cooperación Laboral., incl.uido a iniciativa del. 

Presidente Cl.inton. se ha 11egado a arirmar que no esta l.ejano el. 
d1a que nuestro pa1s sea presionado para reformar su 

1egis1aci6n 1abora1 y principal.mente el. derecho de huel.ga. 

Afirmamos de nuevo que no compartimos ese pesimismo. 
Tomemos el. ejempl.o del. consejo de Europa que desde 1961 adoptó l.a 

136.- CAVAZOS FLORES, Bal.tazar. Op. Cit. p. 421. 

137.- LASTRA LASTRA, José Manuel.. Op. Cit. p. 371. 

138 .. - Idem. 



"carta Socia.l. 
miembros a 

reconocimiento 

l.65 

Europea", cuyo art.lcul.o 5 ob1iga a l.os Estados 

garantizar a trabajadores y empresarios e1 
de 1a 1ibertad de constituir y afi1íarse a 

"organizaciones para 1a protecei6n de sus intereses econ6micos y 

social.es".. E.l. art.lcul.o 6 l.es obl.iga a garantizar un derecho 

efectivo de negociaci6n col.ectiva, l.a promoci6n de l.a 
concertación paritaria y la "negociaci6n vol.untaría" en rel.ación 
con 1os convenios col.ectívos. 

El. art.lcul.o 6 .. 4 reconoce igual.mente "el. derecho de 

hue1ga", pero sOl.o en rel.aci6n con l.os confJ.íctos de intereses 

(no jur.tdicos); no respecto del. incump.l.ímiento de l.as 
ob.l.igacíones previstas en l.oa convenios (contratos) col.ectivos y 
sometido a cual.esquiera l.imitaciones impuestas por el. Estado, que 
se permiten de conformidad con el. art.t.cul.o 31, si "prescritas por 
l.a l.ey y necesarias una sociedad democrática para 1a 
protección de 1os derechos y l.ibertades de otros o l.a protección 
del. interés pObl.ico, 1a seguridad naciona1, 1a sa1ud pQbl.ica o 2a 

moral." .. {139) 

Y tomando el. ejemp1o europeo, podemos afirmar que en 
l.os doce Estados miembros de l.a Comunidad Económica Europea, que 
l.a integraban hasta 1991, exist.t.an doce sistemas jur1dico-
1aboral.es con diferencias notabl.es, en ocasiones radical.es .. ¿Por 
qué no podr.t.an seguir coexistiendo bajo el. Tratado de Libre 
comercio, tres sistemas jur1dico-l.aboral.es por muy distintos y 

radical.es que sean cada uno de el.l.os entre s.1? 

confiamos en que 
norteamericana -aon inspirada en 

1a visión canadiense y 
l.a ya poderosa tradición del. 

Co .. on Law, que se apoya, entre otros principios básicos, en l.a 
1ibertad e igual.dad contractual-, no desconozca l.a esencia misma 
de 1as rel.aciones confl.ictual.es entre patrones y trabajadores y 

139 .. - WEDDERBURN, K .. w .. Lo• Derecbo• Labora1•• en aran Bretafta y 
en SUropa. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. de 
Espafta .. Madrid. Espafia .. 1994. p .. 207 .. 
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el. hecho de que, en dicho contexto, cual.quier manifestación de 
poder por parte de J.os trabajadores ha de ser, necesariamente, un 
poder col.ectivo, si pretende ser eficaz y que, para ser eficaz, 
debe de contar, también necesariamente, con el. derecho de huel.qa. 

El. propio Dr. Lastra y Lastra se pregunta si 

probabl.e l.a existencia de una Carta social. en Am6rica del. Norte. 
y •J. •i.•1110 da l.a respuesta: "Consideramos improbable, en .l.a 

actual.idad, l.a auacripci6n de tal. documento, por J.as qrandes 
diferencias y d.ificu.l.tades que "generar.la cual.quier intento de 

homo.l.09aci6n". ( l.4 O) 

"Tal. circunstancia, afirma, no anul.a el. indispensabl.e 
respeto a l.os derechos fundamental.ea de J.os trabajadores, además, 
como expresa N6stor de Buen, "no podemos imaqinar un mundo en que 
prive el. desorden tota.l en .l.as regl.as .l.abora.les". En efecto, es 
cierta l.a anterior afirmación, aQn cuando habr4 de transcurrir un 
tiempo, para aspirar a ta.l posibil.idad". (i41) 

Y concl.uye diciendo: "La Carta Social. Europea, es -
ain duda- un modal.o esp.l6ndido, supeditado a l.a responsabi.l.idad 
de cada pa1s orientado e inspirado por .los convenios y 

recomendaciones de l.a Organización Internacional. del. Trabajo, que 
por e.l momento no ser.la factibl.e su apl.icaci6n en América del. 
Norte"- (l.42) 

Por Ql.timo, este Acuerdo de Cooperación Laboral. de 
América del. Norte entre .los qobiernos de l.os Estados unidos 
Mexicanos, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, contiene 
temas como: objetivos, obl.igaciones, as.l como l.a Comisión para l.a 
Cooperación Laboral., l.as consul.tas y eval.uaciones para dicha 
cooperación, l.a so.lución de controversias, disposiciones 

l.40.- LASTRA LASTRA, José Manue.l. Op. Cit. p. 365. 

l.41..- Idem. 

1.42.- Idem. 
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general.es, disposiciones fina1es y un anexo de l.os principios 

1aboral.es. 

S) • LA ll'QSVA CULTUBJ\ LAJtDQL 

se dice que l.os nuevos tiempos dejan atr6a viejas 

formas de organizar el. trabajo, l.as rigideces y el. proteccionismo 
que impuso el. Estado interventor en l.as econom~as cerradas, con 
escasa ínnovaci6n tecnol.6qica, carentes de cal.idad y 

competitividad, hoy empiezan a ser historias viejas. 

Las condiciones de trabajo, impuestas por ].os cambios 
tecnol.Ogicos ocurridos en tan breve tiempo, han transformado l.as 
re.1.aciones de producci6n, para exigir un grado mayor de 

participaciOn y nuevas tipol.og.1.as del. trabajo cooperativo. Este 

hecho reducir4 l.a mano de obra, pues cada vez tendr4 que ser más 
cal.ificada y especial.izada. As~, 1os sistemas de remuneración han 
cambiado, pues ahora se tomará en cuenta e1 desempe"o individual. 
de1 trabajo y l.a productividad. 

pugnando 
Desde hace anos, l.os empresarios 

por una nueva Ley Federa1 
mexicanos han venido 
de1 Trabajo. Las 

organizaciones obreras han manifestado su tota1 oposici6n a ta1 
propuesta incl.usive rechazan 1a posibil.idad de cual.quier 
reforma a nuestro Código Labora1, no sabemos si por una honesta y 
objetiva defensa de l.a el.ase trabajadora para seguir 
conservando, l.os viejos l.~deres de dichas organizaciones, con muy 
escasas excepciones, su •tatu• ~uo que tantos beneficios, en l.o 
pol.~tico y en l.o económico, l.es ha proporcionado. 

Pero ante l.as exigencias de l.a econom~a de l.ibre 
mercado, se ha venido mencionando en México, l.a proximidad y el. 
advenimiento de ••una nueva cu1tura l.aboral."• que incl.usive, ya ha 
sido fijada desde l.as más a1tas esferas del. poder gubernamental.. 
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En efecto, e1 pasado 13 de agosto de 1996, e1 
Presidente de 1a RepQbl.ica, Dr. Ernesto Zedi11o, funqiendo como 
testigo de honor, .rirm6 un documento el.aborado por l.a comisi6n 

central. del. Di61ogo, integrada por l.os sectores patronal., de l.os 
trabajadores y del. gobierno, que l.J.eva precisamente el. nombre de 
"Nueva Cul.tura Laboral.", del. cual. reproducimos enseguida J.os 
aapectoa mas interesantes de su contenido. 

"En l.os al.bores del. sigl.o XXI .l.a gl.obal.ización y l.a 

integración econ6micas, as~ como el. avanzado desarrol.l.o 
tecno16gico, constituyen fenómenos que han modificado J..a dii14mica 

económica mundial.. En consecuencia, en distintas l..atitudea del. 
orbe y en diversos Ambitos se han registrado transformaciones 

tendientes a crear condiciones m~s favorab1es para responder a 
1as actua1es circunstancias y desaf.los de1 nuevo entorno 
económico. De la consistencia, profundidad y ef icacía de 1os 
cambios que se llevan a cabo dependerán, sin duda, el desarrollo 
y la competitividad de los pa.lses en el escenario económico de 
las próximas d6cadas. 

Nuestro pa.ls no ha sido ajeno a las transrormaciones. 
En 1a esfera .1abora1, a través de 1a contratación colectiva, 
sindicatos y empresas, con objetividad y visión de l.argo pl.azo, 

han ido adaptando a l.os constantes cambios de1 entorno 
productivo y de l.a organización del trabajo. 

El. diAl.oqo obrero-empresarial hacia una Nueva Cul.tura 
Laboral se inscribe en este contexto de cambio continuo. El.. 
diAl.ogo ha sido posible gracias al empeno y 1a actitud abierta, 
decidida y responsable de las organizaciones obreras y 

empresariales participantes, conscientes de l.a necesidad de 
enfrentar exitosamente los cambios que registran en l.a 
actividad productiva, tanto a nivel.. nacional como mundial. 
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r. OBJETIVOS CENTRALES 

La Nueva CUl.tura Laboral. que proponen trabajadores Y 
patronea esta constituida por un conjunto de principios y normas 
de conducta cuyos objetivos central.es enuncian en l.os 
siguientes pl.anteamientoa: 

l.. Fomentar en todos J.os centros de trabajo, entre 

trabajadores y empresarios, l.a reval.oraci6n del. trabajo humano, 
otorg4ndol.e l.a dignidad que l.e corresponde como medio para 1a 

satisfacción de l.as necesidades material.es, social.es y cul.tural.es 
de l.os trabajadores y sus famil.ias y como el.emento fundamental. en 
l.a empresa para al.canzar nivel.es superiores de productividad y 

competitividad .. 

6.. consol.idar el. di6l.ogo y l.a concertación como l.os 

mAtodos id6neos para que J.as rel.aciones obrero-patrona1es se 
desaro11en en un c1ima de armon~a. 

7. Promover, en e.l ámbito de sus respectivos 
intereses, e1 p1eno cump1imiento de 1os derechos 
constituciona1es, 1eqa1es y contractua1es de carácter 1abora1, y 

acuerden por consenso que dichos derechos deben ejercerse siempre 
con responsabi1idad y mutuo respeto. 

B. Reconocer, conforme a 1os principios estab1ecidos 
en e.l art~cu1o 123 constituciona1, 1a importancia de dirimir .las 
controversias ante .los órganos jurisdicciona.les encargados de 
impartir justicia .labora.l, pues e.11o contribuye a mantener e.l 
equi.librio entre .los factores productivos. 

II. PRINCIPIOS BASICOS 

Para .lograr estos objetivos centra.les es 
indispensab.le que .los factores de .la producción sustenten su 
re.laci6n en principios bli.sicos de equidad que deben considerar, 
entre otros, .los siguientes aspectos. 
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1. La buena re y 1a l.eal.tad entre l.as partes son 

principio• .ind.ispenaabl.es para el. buen desarro11o de l.as 

reJ.aciones J.aboral.es. Todos l.os sectores social.es deben estar 

convencidos y comprometidos para actuar de buena fe para l.a pl.ena 
real.ización de l.a justicia y l.a equidad, debiendo afianzarse 
estos val.ores en J.as normas correspondientes. 

IIX. PRXNCXPXOS QE ETICA EN l,AS REIACXONES LABOBJ\LES 

s. Los sectores productivos pugnarán siempre porque 

J.a l.egisl.aci6n siga reconociendo l.a pl.ena l.ibertad de asociaci6n, 
garantizada constitucional.mente. 

aeftal.an 

En congruencia 

al.gunas de l.as 
con l.o anterior, 

conductas debidas 
continuaci6n se 

de: trabajadores, 
patrones, sindicatos, as1 como autoridades l.abora1es. 

6. Los trabajadores deberán: 

6. 1 Asumir I.nteqramente sus responsabi1idades en e1 
trabajo .. 

6. 9 Abstenerse de obstacul.iza.r l.a debida marcha de 
1os procesos l.aboral.es .. 

6.10 Considerar l.a participación sindical. como un 
medio para hacer efectiva l.a defensa justa de l.oa l.eg1timos 
intereses de l.os agremiados. 

7. Los patrones deberán: 

7.1 Privil.eqiar e1 respeto, buen trato, y 
dignific:aci6n de los trabajadores, en un marco de justicia y 
equidad. 

7.2 Retribuir 1os trabajadores un sal.ario 
remunerador conforme a l.o que establ.ece la l.ey. 
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7. 9 Abstenerse de obstacu1izar 1a debida marcha de 

1os procesos 1abora1es. 

e. Loa •indicatos de trabajadores y 1aa asociaciones 

patrona1es, deberán: 

servicio 
asociados. 

y 

e .. 1 conducirse apegados 

conforme principios 
a derecho, con vocaci6n de 

éticos beneficio de sus 

a .. 5 En reconocimiento de 1a .1 ibertad de asociación, 

ceftirse siempre a conductas apegadas estrictamente a derecho, 
fin de evitar 1as confrontaciones i1eqa1es por 1a titu1aridad de 

1os contratos co1ectivos. 

9. Las autoridades de trabajo deberán: 

9. 1 Respetar 1os derechos de 1os trabajadores y de 

1os patrones, procurando la armon1a 
productivos en e.1 marco de 1a ley. 

entre 

9.5 Ser factor de inf1uencia de 

1os rac:tores 

las partes, 

procurando 1a so1uci6n conci1iatoria de 1os conf1ictos. 

IV. PRXNcrpros EN MATERIA QE pERECHOS LABORALES 

PROCURACXON E XMpARTlCTON QE JUSTICIA LABORAL 

Dentro de1 marco de1 Estado de Derecho, obreros y 

empresarios reconocen la importancia de consolidar loa cauces y 

los mecanismos jur1dicos para acceder una Nueva Cultura 
Laboral, por 1o que consideran procedente formu1ar 1as siguientes 
propuestas: 

1. Es fundamenta1 fomentar e1 respeto rec1proco a1 
ejercicio de 1os derechos 1abora1es y procurar e1 ejercicio 

responsable de 1os mismos, para alcanzar e1 mejoramiento de 1os 
niveles de vida de 1os trabajadores y la preservación de 1as 
fuentes ocupaciona1es. 
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Los sectores productivos están de acuerdo en promover 
e1 derecho al. trabajo diqno y social.mente üti1 para toda persona, 
mujeres y hombres, as1 como el. derecho a servicios de seguridad 
aocia1 de 1a mayor ca1idad. 

2. Sin dejar de reconocer 1os avances registrados en 
materia de impartici6n de justicia 1abora1, aün persisten rezagos 
e insu.:ricienci.as .. Por e1l.o, a rin de robustecer el. imperio de1 

Derecho, es necesario forta.1ecer y dinamizar 1a funci6n 

jurisdiccional. que asegure l.a impartici6n de justicia pronta e 

imparcial. En consecuencia, l.as partes han acordado hacer l.os 

siguientes pl.anteamientos: 

2-1 La 

procedimiento l.aboral., 
conci1iaci6n, previa o durante el. 
ha mostrado en l.a práctica ser un efectivo 

instrumento a1terno de so1uci6n de controversias, por 10 que debe 
impu1aarse, pues a1 1ograrse e1 acuerdo por esta v1a se pone 
término a un conf1icto, sin necesidad de sujetarse a un proceso, 
e1 cua1 puede ser pro1ongado y oneroso para 1as partes. 

V. PRXNCipIOS EN MATERIA ECONOMXCA 

1. Consideraciones genera1es. Los sectores obrero y 

patrona1, convencidos de que e1 prob1ema económico y socia1 más 
serio que enfrenta México e1 de generar 1os emp1eos bien 
remunerados que se requieren tanto para absorber productivamente 
a 1as personas que se incorporan anuaimente a1 mercado de 
trabajo, como para abatir e1 nive1 de desemp1eo, formu1an 1as 
siguientes consideraciones: 

1.1 E1 ünico camino viable para mu1tip1icar los 
puestos de trabajo es producir las condiciones necesarias para 
que 1a econom1a mexicana crezca en forma dinámica y sostenida, de 
modo que se eviten los retrocesos derivados de las crisis. 
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g1obal.izaci6n y de a1ta 
econom1a mundial., pues de 

crecimiento econ6mico y 
remunerados". 
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debe permanecer ajeno al. entorno de 

competitividad que caracteriza a l.a 
hacerl.o se l.imitar1a. l.a capacidad de 

de generaci6n de empl.eos bien 

Se dice que con este documento se trata de probar que 

no hay necesidad de modificar l.a Ley Federal. del. Trabajo,. pues 

todos y cada uno de sus principios son una repetición con 
redacci6n moderna, pero fl.exibl.e, de l.os que establ.ecen el. 
art1cu1o 123 constitucional. y su Ley Reglamentaria y tratadistas 

l.a Dra. Gl.oria Arel.l.ano Bernal., l.o cal.ifican como "un 
catál.ogo de buenos deseos". (143) 

Y l.uego enfatiza: "Considero que es una l.astima que 

se haya perdido l.a oportunidad de modificar 1a LFT, cuando en 

estos momentos en que 1a situaci6n econ6mica de1 pa1s pasa por 

circunstancias tan di.f1ci1es y donde 1as empresas dí.a con d1a 

viven un mundo 1abora1 totalmente distinto a1 que estab1ece 1a 

LFT; por acuerdo de patrones y trabajadores, 1a realidad ob1i9a a 

ambas partes a modificar sus condiciones de trabajo, su jornada 

1abora1, 1a contratación co1ectiva, 1a productividad, etcétera, 

donde continuamente crea un nuevo derecho 1abora1, porque 

tanto 1os empresarios como 1os trabajadores y e1 mundo económico 

es distinto de1 que exist1a e1 1 de mayo de 1970, af\o en que 

naci6 nuestra LFT. 

La raz6n principal de estos principios era cambiar a 

una nueva cultura 1abora1, misma que no se cump1e pues estos se 

basan en 1os mismos principios obsoletos que establece nuestra 

LFT y concluye la ora. Are11ano afirmando: ••considero que uno de 

los aciertos de estos principios de la Nueva Cultura Laboral es 

e1 fomentar una cultura de la capacitación tanto para 1os 

trabajadores como de los empresarios y de las autoridades 

143-- ARELLANO BERNAL, Gloria. ¿llueva cu1tura Labora1? Revista 
"Laboral". No. 48. México. 1996. pp. 9 y 12. 
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l.aboral.es como un val.or esencial. para el. mejoramiento de l.a 

productividad y l.a auperaci6n personal.. De conseguirse este 
principio eataremo• en posibil.idad de que efectivamente haya un 
cambio de actitudes y conductas que real.mente contribuyan al. 

cambio de una cul.tura l.aboral.". (144) 

Vol.vemos al. Dr. Lastra Lastra para introducirnos en 
el. Ql.timo apartado de nuestra tesis. con una afortunada s1ntesis 
recoge l.aa opiniones de respetados juristas que opinan tanto en 
rel.ación al. Tratado como del. Acuerdo de Cooperación Laboral.. 

"En su oportunidad, el. maestro emérito de l.a UNAM, 
Andr6s Serra Rojas, expresó sus inquietudes en cuanto que 

"Reformar l.a Ley del. Trabajo, ea una materia muy del.icada. Puede 
resul.tar contraproducente". (145) 

Pero no fa1taron i1usos y optimistas -como afirma De 
Buen- que pensaron, era una consecuencia 
homo1ogaci6n de 1aa condiciones de trabajo de 

Unidos y México". (146) 

necesaria "1a 
Canadá, Estados 

En opinión de carios Are11ano Garc1a "con 1a firma 
de1 Tratado de Libre Comercio, estan en juego nuestros intereses 
naciona1ea ( ••• ) 1a econom1a no obedece d6ci1mente 1os mandatos 
qubernamenta1es". (147) 

En cuanto a 1as especu1aciones sobre 1a probab1e 
homo1ogaci6n de 1as condiciones de trabajo de Canadá, Estados 
Unidos y M6xico, por e1 momento, pensamos, no ser1a ractib1e en 
e1 momento actua1, por razones diversas, entre otras, e1 
desa.rro11o econ6mico y tecno16gico a1canzado por 1oa pa..tses de 

144.- Ibídem. p. 12. 

145.- LASTRA LASTRA, José Manue1. Op. cit. p. 366. 

146.- J:dem. 

147.- J:dem. 
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América de1 Norte, 

econom1a. 
l.os que México pretende integrar 

A1gunoa juristas mexicanos, han manifestado sus 
preocupaciones por l.as probab1es contradicciones jur.1dicas que 

surgir4n, entre el. ordenamiento jur1dico naciona1 y el. de canad4 
y Estados Unidos de Norteamérica. 

Por parte, Ruperto Pati~o Manffer expresa su 
inconformidad al. sefta1ar que e1 Tratado anu1a 1a rector1a 
económica del. Estado, prevista l.a constituci6n mexicana, 
porque al. existir tres Estados invol.ucrados, en un proyecto de 

integración económica, ¿cuá1 de 1os tres será el. rector de l.a 

econom.la? (149) 

La fusi6n de 1as econom1as, tendrá como consecuencia 
l.a formación de una regi6n, en donde 1a econom1a se rige por l.as 
l.eyes del. mercado, y no por 1as de un Estado. En razón de 1os 

efectos que se producir4n en e1 orden jur1dico interno, Jorge 

Adame Goddard, 1o considera "un prob1ema espinoso, de di:f1ci1 

reso1uci6n, que s61o puede reso1verse satisfactoriamente, 

superando concepciones naciona1istas de1 derecho". (149) 

l:qnacio Burgoa, a1 exponer sus puntos de vista, ha 
dicho a1 respecto: "ser1a muy grave e1evar un ran90 

constituciona1 un tratado internaciona1, donde tuviera que 

reformar 1a Constitución". (150) 

Tal. parecer1a que un Tratado de 
esencia1mente econ6mica, no debiera, en riqor, afectar 

que no tengan un carácter económico, pero no es as1, 
es otra. 

148.- l:dem. 

149.- l:dem. 

150.- l:dem. 

natura1eza 

re1aciones 

1a rea.1idad 
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tranquil.idad de nuestros 

del. acuerdo, obl.iga 

di.aposiciones procesal.es 

(151) 

concl.uye diciendo el. Dr. 

juristas "ninguna de l.as 

modiricar l.a l.e9isl.aci6n 
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Lastra, para 

disposiciones 
l.aboral., sus 

o cual.quier otro regl.amento interno" .. 

creemos que más por razones pol.1ticas que económicas, 
existe una expectativa real. de que antes de que fenezca el. actual. 
•igl.o se reforme de modo fundamental. nuestra l.egis1aci6n l.aboral. .. 
con el.l.o en mente, l.os eventual.es reformadores dicen a menudo que 
una nueva Ley Federal. del. Trabajo debe adoptar nuevos principios 
modernos de una nueva cul.tura l.aboral., para seguir el. término que 
estar6 en boga todav1a varios aftoa y que el. nuevo Código, seguirá 

garantizando el. derecho de hue1ga. 

Ese es un sentimiento admirab1e, toda vez que 
nuestras normas esencia1es en materia de hue1ga fueron formu1adas 
desde principios de1 presente sig1o, situándose desde siempre por 
encima de 1os criterios que estab1ecen 1os convenios de 1a 
Or9anizaci6n Internaciona1 de1 Trabajo sobre este derecho y sobre 

1ibertad sindica1. 

Todos -o prácticamente todos- 1os sistemas de1 mundo 
occidenta1 apoyan y mantienen un "derecho de hue1ga••.. se ha 
considerado, con raz6n, como un vaior democrático. E1 hecho de 
que tanto 1as dictaduras fascistas como 1a comunista hayan 
prohibido 1os conf1ictos 1abora1es, no supone una mera 
coincidencia. 

No o1videmos que ta1 derecho está reconocido por e1 
Convenio Internaciona1 sobre Derechos Económicos, Socia1es y 
CU1tura1es de 1as Naciones Unidas y que 1a mayor1a de 1os pa1ses 
han ratificado e1 Convenio no.mero 87 de 1a Organización 
Internaciona1 de1 Trabajo en materia de 1ibertad sindica1, de 

1948, mediante e1 cua1 se ha sostenido fuertemente un derecho de 
hue19a, constituyéndose su Comité de Libertad Sindica1, as1 como 

151.- Ibídem. p. 367. 
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su comité de Expertos en uno de 1os instrumentos esencia1es de 

que disponen 1os trabajadores y sus organizaciones p4ra 1a 
promoción y protección de sus intereses econ6micos y social.es, 
tal. como se 1es reconoce en 1os art1cu1os 3. 8 y io de1 Convenio. 

Recordemos que con excepc.:í.ón de Gran Bretafta, todos 

1os pa1ses comunitarios adoptaron 1a carta Socia1 de la comunidad 
Europea en 1989, 1a cua1 confirma que "el derecho a recurrir a l.a 
acciOn col..ectiva en el. supuesto de un confl.icto de intereses 
inc1uir4 e1 derecho de hue1qa" .. 

Por todo 1o que hemos dicho. podemos afirmar que e1 
derecho de huel.ga es un va1or internacíona.l. .. Pero alln echando un 
vistazo superf icia1 se revelan importantes variaciones en e1 
4mbito aceptabl.e que se 1e ha acordado a ese derecho, incl.uso en 
1os instrumentos internacionales~ Recordemos como tanto l.a carta 
Socia1 del. consejo de Europa, como l.a carta Social. de 1a 
comllnídad Europea, J.J.mitan su apl.ica.ci6n a J.as confrontaciones 
que surjan a partir de l.os conflictos "de intereses", en 
oposición a 1os confJ.ictos .. de derechos". 

Cada pa~s, cada legis1aci6n, le da al. derecho de 
huel.9a un matiz especial., como es cambiante el. procedimiento con 
que se tramita o se .ll..eva a cabo un movimiento de huel.qa .. 
rnc1usive, 
•indica1, 

de acuerdo con el. convenio de l.a OIT sobre l.íJ:>ertad 
el. derecho interno también puede imponer l.imitaciones 

requiriendo que 1os confl.ictos sobre textos 1eqa1mente 
obl.igatorios sean resueltos só1o por 1os triJ:>unales, pero este 
principio no permite a un gobierno someter todas 1as hueigas a1 
arbitraje, o exc1uir la 1eqa1idad de todas aque11as hue.19as que 
se p1anteen a causa de 1as condiciones socia1es y económicas. 

Asimismo, aunque la 1irnitación a través del. 
preceptivo preaviso de hue1ga de la votación previa su 
convocatoria o posterior a su esta1.1ido, resulta posible ~ajo e1 
Convenio, aceptando estos procedimientos en tanto no resul.ten 
excesivamente onerosos. 
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Lo que es mas importante, en defensa de .los intereses 
ocupaciona1es y proresional.ea de l.os trabajadores, 1a OJ:T ha 
ampl.iado l.a 1egitimidad de 1as hue1gas más a.116. de 1os l..lmites 

marcados por .las condiciones de trabajo u otras materias que 

puedan ser resuel.tas por convenio ce.lectivo: e1 derecho de 
bue1ga, en su jurisprudencia, se extiende a l.a protesta pac.lfica 
sobre materias socia.1es que sean de interés directo para e1.1os. 

Ya que hemos hecho referencia a 1a .legitimidad, 
debemos al.udir a.l significado mismo de "hue.lgaº.. Como sabemos, 
aon numerosos .los 11.iatemaa jur.1dicoa nacional.ea que no aceptan 

como hue.1ga, en teor.la, en todo caso, nada que suponga a1go menor 
que una cesaci6n tota1 del. trabajo. se rechaza e1 trabajo 1ento, 
1a hue1ga de ce1o, 1a prohibición de horas extraordinarias 
voluntarias, a1 trabajo de bajo rendimiento como el tortuguismo, 
1a "huelga de pensar" y otras formas innumerables de acción 

colectiva, sólo limitada por el ingenio del hombre. 

Observemos que muchos sistemas naciona1es insisten 
sobre la idea de un completo cese c!e.l trabajo. Otras 

.legislaciones permiten la hue.lga, pero la someten a un arbitraje 
obligatorio con el cua.1, de plano, 1a nulirican. La propia OIT ha 
venido sosteniendo .la opinión de que diversas rormas de acción 
distintas de una huelga total pueden quedar sometidas a 
limitaciones especia.les aan tratándose de un cese pac~fico. 

creemos que con los anteriores puntos de vista 
podemos vis.lumbrar que la imaginación y creatividad de los 
mexicanos, en su tiempo se dictará una nueva Ley Federa1 del 
Trabajo en el que se siga consagrando la huelga como un derecho 
que requieren nuestros trabajadores para vivir en mejores 
condiciones de vida y de trabajo en un marco de p.luralidad 
sindical, de democracia y de productividad. 

Estamos seguros que el derecho mexicano de la huelga, 
con el tiempo, será remodelado y revitalizado, pero con toda 
honestidad, elevamos el mas ferviente voto que no sea por causas 
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•xternaa a nueatro •entir naciona1 y que tampoco sea en perjuicio 
de 1o• trabajadora• y patrones mexicanos, y, mucho menos, de 1os 
priaeroa, qui•n•• tienen en ese derecho 1a Qnica p1atarorma para 
hacer•• o1r de 1oa que muchas veces no oyen y hacerse ver de 1os 
que, en auy pocas ocasiones, ae quitan 1as vendas que tienen en 
1o• ojos. 



PRIMERA. La coal.ición, 
temporal., 

COlfCLQ•IQlf1!!8 

por su misma natural.eza, 
distingue as~ de 

de ser un acuerdo 
l.a asociaci6n 

profesional., en que aquel.l.a tiene una vida transitoria, 
breve, que dura sól.o el. tiempo necesario para obtener 
l.os propósitos de l.os trabajadores col.egiados y que 
ademAs, son concretos, determinados, para cuyo al.canee 
precisamente se ha integrado l.a coal.ición; en tanto que 
el. sindicato, asociación profesional. permanente, tiene 
una vida má.s duradera que se prol.onga a través del. 
tiempo y se constituye para l.a obtención y real.izaci6n 
de fines col.ectivos. 

SEGUNDA. Legal.mente s61o l.os sindicatos de trabajadores son 
coal.iciones permanentes para l.os efectos de empl.azar y 
l.l.evar a cabo l.a huel.ga. 

TERCERA. 

CUARTA. 

La huel.ga se enmarca como 

sin duda, l.a de mayor 
una de 1as manifestaciones, 
tradición, de l.a l.l.amada. 

"autotutel.a colectiva de l.os trabajadores". 

Tanto 1os tratadistas nacional.es como 
coinciden en l.a esencia de l.a huel.ga, 

extranjeros, 
aan cuando 

difieren principal.mente en su contenido, por l.a mayor o 
menor ampl.itud que al. concepto atribuyen, pero en todas 
l.as definiciones del. mismo existen el.amentos esencial.es 
que sus autores l.e reconocen: a).- Como un fenómeno de 
natural.eza col.activa, 
Como una suspensión, 
l. abo res por parte de 

derivada de una coa1ición; b) .
paral.ización o cesación de 1as 

1os trabajadores; e).- Dicha 
suspensión de trabajo es causada 
del. patrón empresario; d) .
trabajo es de carácter tempora1, 

sin el. consentimiento 
La interrupción de1 

pues 1os trabajadores 
tienen l.a intención de reanudar1o en cuanto 1oqren sus 
propósitos; y, e).- con 1a huel.ga se persigue una 
fina1idad, un objetivo determinado: en 1o económico, en 
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el. cump1.imiento de l.as condiciones de trabajo; en l.o 

pol.~tico, demostrar fuerza y unidad sindical.ista no 
s6l.o frente al. patr6n sino también ante el. gobierno; en 
l.o social., obtener mayores l.oqros econ6micos para 
l.l.evar una vida con menos l.imitaciones y penurias; en 

l.o profesional., l.ograr mejores condiciones de trabajo, 
intervenir en al.qunas cuestiones internas de l.a empresa 
rel.acionadas con l.as condiciones en que se presta el. 

trabajo, etc. 

Es de considerar que el. objetivo mas importante que 

puede conseguir el. ejercicio del. derecho de huel.ga es 

l.a cel.ebraci6n del. contrato col.ectivo de trabajo, ya 

que éste es el. instrumento para crear el. equil.ibrio 

entre J.os factores de l.a producción. 

En nuestro pa1s el. ejercicio de1 derecho de huel.ga se 
encuentra, desde e1 punto de vista practico, 
restringido por todos 1os cambios estructura1es que han 
tenido J.ugar y por 1a participación 
Estado, cada vez más intensa, en 
re1aciones obrero-patrona1es. 

o intervención 
e1 marco de 

de1 

1as 

SEPTIMA. Tomando una posición ec1éctica, establ.ecemos cinco 
estadios dentro de1 procedimiento de hue1ga: 1a 
gestación, el. per.1odo de prehue1ga, 1a suspensi6n de 
1as 1abores, 1a cal.ificaci6n y 1a terminación de 1a 
huel.qa. 

OCTAVA. Podemos decir que a 1o 1argo de 1as al.timas décadas se 
ha venido avanzando en un proceso de integración 
econOmica, que está invo1ucrando, con mayor o menor 
ve1ocidad, a todas l.as naciones de1 mundo. 

NOVENA. una 
e1 

vez puesto en marcha el. 
Estado mexicano debe 

Tratado de Libre Comercio, 
de cambiar a un Estado 
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p1enamente democr6tico, que sea e1 qran promotor de 1a 
productividad y de 1a igua1dad de oportunidades, que 

ingrese 1a econom1a mundia1 con capacidad para 
generar riqueza para 1a mayor1a de nuestra pob1aci6n 
que vive en condiciones de extrema pobreza, como e1 
gran reto que deben enfrentar todos 1os sectores de1 

pa1s. 

Es cierto que 1a integraci6n comercia.1 entre 1os pa~ses 
de América de1 Norte con México, tiene un car4cter 
predominantemente económico y no socia1, motivo por e1 
cua1 existen inqui..:!tudes entre 1a c1aae trabajadora y 

también patronal por 1os desequilibrios que e11o pueda 

ocasionar, pero nosotros no compartimos ideas tan 
pesimistas. 

OECIMA PRIMERA. Es necesario poner de manifiesto en forma 

recurrente, aludiendo en múltip1es pasajes 1a 
consideración de1 estudio comparado como a1iciente para 
e1 est1mu1o de 1a refl.exi6n imaginativa de cua1quier 
estudioso,. 1o que debiera permitir no tanto encontrar 

en 1os sistemas canadiense y norteamericano respuestas 
inmediatas prob1emas propios,. cuanto,. y de forma 
esencial., ofrecer e1ementos de aná1isis y ref1exi6n 
G.ti1es para repensar nuestro propio ordenamiento,. as1 

como para encuadrar,. con 1a mayor precisión posib1e en 
función de mú1tip1es variab1es, un nuevo enfoque de1 
derecho de hue1ga. 

E1 objetivo nos antoja más que dif1ci1. Estamos 
frente a dos paises, de 1os más ricos e importantes de1 
11amado "primer mundo", con tradiciones juridicas 
tota1mente diferentes a la nuestra; con dos cu1turas 

variadas entre si y frente a 1a nuestra, eng1obadas en 
dos idiomas,. e1 ing1és y el francés, y que 1o ünico que 
componen la herencia compartida,. es 1a vecindad y 1a 



183 

cercan1a, si hacemos caso omiso de viejos agravios 
causados por el. vecino mAs cercano. 

Por el.1o, 

de hue1qa, 

desprender 
procurando 

dimos t1midaa pince1adas sobre J..os derechos 

e1 
J.a 
el. 

canadiense y e1 
diversa esencia 

entendimiento de 

norteamericano, para 
de ambos modal.os, 

dos marcos que, 
resul.tando extraftos en nuestro contexto, se encuentran 
perfectamente col.ocados en su real.idad social., l.o que 

reaul.ta muy dif1.cíl. pero en suma interesante, porque 

nos servirá para apuntal.ar el. conocimiento de nuestro 

propio mode.lo. 

DECIMA SEGUNDA. En el. mes de agosto de 1993 se l.l.eg6 a un acuerdo 
sobre l.as negociaciones paral.el.as de l..os temas 

l.aboral.es y ecol.Ogicos. Por l.o que hace al. Acuerdo de 

Cooperación Laboral., con él. se persiguen como objetivos 
principa1es mejorar 1as condiciones de trabajo y 1os 
niveles de vida en cada pa~s, estimu1ar 1a cooperaci6n 
para promover a1 maximo 1os principios 1abora1es, uno 
de e11os que es e1 de nuestra materia de estudio: e1 
derecho de hue1ga; promover 1a innovación de nive1es de 
productividad y ca1idad crecientes, a1entar e1 
intercambio de información de 1as 1eyes e instituciones 
que rigen en materia de trabajo de cada pa1s, 1as 
actividades de cooperación re1ativas a1 trabajo en 
términos de beneficio mutuo y promover 1a observancia y 
1a ap1icaci6n efectiva de 1a 1egis1aci6n 1abora1. 

DECIMA TERCERA. confiamos en 
norteamericana -aan 

que 1a 
inspirada 

tradición de1 Collllllon Law, que 
principios b4sicos, en 1a 
contractual.-, no desconozca 1a 

visión 
en 1a 

canadiense y 
ya poderosa 

se apoya, entre otros 
1ibertad igua1dad 
esencia misma de 1as 

re1aciones conf1ictua1es entre patrones y trabajadores 
y e1 hecho de que, dicho contexto, cual.quier 
manifestación de poder por parte de 1os trabajadores ha 
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de ser, necesariamente, un poder col.activo, si pretende 
aer eficaz y que, para ser eficaz, debe de contar, 

tambiAn necesariamente, con e1 derecho de hue1ga. 

DECZMA CUARTA. Ante 1as exigencias de l.a econom.la de l.ibre 

mercado, ha venido mencionando en México, 1a 
proximidad y el. advenimiento de una "Hueva Cul.tura 
Labora.1", que inc1usive, ya ha sido .rijada desde l.as 

mas al.tas esferas de1 poder gubernamental.. 

DECJ:MA QUINTA. Todos -o prácticamente todos- .l.os sistemas de1 

mundo occidenta.l. apoyan y mantienen un "derecho de 

huel.ga", e.l. cua.l. se ha considerado, con razón, como un 
va1or democrático. Estamos seguros que e1 derecho 
mexicano de l.a hue1qa, con e1 tiempo, será remodel.'ado y 

revital.izado, pero con toda honestidad, e1evamos e1 más 
ferviente voto que no sea por causas externas a nuestro 
sentir naciona1 y que tampoco sea en perjuicio de 1os 
trabajadores y patrones mexicanos, y, mucho menos, de 
1os primeros, quienes tienen en ese derecho 1a Qnica 
p1ataforma para hacerse o~r de 1os que muchas veces no 
oyen y hacerse ver de 1os que, en muy pocas ocasiones, 
se quitan 1as vendas neol.iberal.es que tienen en l.os 
ojos. 
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